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Me apoderé de la ciudad a las dos horas de fuego, 

en tales términos que, iniciado a las doce, 

a las dos de la tarde ya estaba en la plaza mayor 

y a las tres comiendo en casa de un europeo apellidado Gutiérrez. 

José María Morelos. 

Causa que le siguió el tribunal militar. 

México. La Ciudadela, 

29 de noviembre de 1815. 
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Abstrac: Una de las obras cumbres de José María Morelos y Pavón y el ejército insurgente 

fue la ―Expedición a Oaxaca‖ y el gobierno criollo insurgente que floreció entre 1812 y 1813. 

Una obra militar que continuó la exitosa ruptura del ejemplar Sitio de Huajuapan (el más largo 

de la Guerra de Independencia) pero también de carácter político, religioso y social. Morelos 

mostró sus dotes de estadista y, de ahí saldría el V Vocal de la Suprema Junta Americana, José 

María Murguía y Galardi, así como la idea de convocar a un congreso que los insurgentes 

llamaron de Anáhuac (Chilpancingo). Después de tres siglos de dominación imperial, un breve 

gobierno insurgente, que con el paso de los años tendría cambios en Oaxaca. 

Palabras claves: José María Morelos y Pavón, insurgencia, Antequera, Oaxaca, Huajuapan, 

insurgentados, contrainsurgencia, coronel Bean. 

 

Abstrac: One of the summits Works of Joseph Maria Morelos y Pavon and the insurgent army 

and was called Expedition to Oaxaca and the insurgent creole government that flourished 

between in 1812-1813. A military work than continued the successful breaking of great 

Huajuapan Site (the most durable and long War of Independence) but also of political, 

religious and social character. 

Morelos in Oaxaca showed his statesmanship. In Oaxaca emanate the idea of convening a 

congress called insurgents of Anahuac (Chilpancingo). After 3 centuries of Spanish imperial 

domination, a brief creole insurgent government, which over the years would have political 

and cultural changes in Oaxaca. 

Key words: Joshep Maria Morelos y Pavón, insurgency, Antequera, Oaxaca, Huajuapan, 

insurgenting, counter-insurgency, Peter Ellis Bean. 
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I. Introducción 

La semilla que sembré en Oaxaca 

va tomando su cuerpo considerable en Jamiltepec. 

Morelos.1 

Después de recorrer años Oaxaca, me decidí a escribir una historia de José María Morelos y 

Pavón en su paso por esas tierras y el gobierno que construyó con los criollos letrados, uno de 

los cuales, José María Murguía, fue el V Vocal de la Suprema Junta Nacional Americana 

(1811-1813). No ejerció el cargo, pero está signado en la historia como tal, y se pasa por alto 

pero tiene una gran importancia, porque ese fue el valioso reconocimiento que le dio Morelos 

a su ―Expedición en Oaxaca‖ como la denominó el semanario El correo Americano del Sur. El 

cura de Carácuaro fue generoso y reconoció el aporte de los pueblos a la Guerra de 

Independencia. La pequeña villa de Tecpan fue erigida como Intendencia y la Intendencia de 

Oaxaca con un representante en la Suprema Junta. 

Repensar el proceso de la Expedición a Oaxaca y, las medidas de gobierno que en eso 

años se tomaron, aunque de corta duración, serían piezas fundamentales para la construcción 

una década después del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. 

Según mis hipótesis, Morelos concretó su idea de Nación-estado en la única capital de 

Intendencia que tomó por asalto como la Antequera de Oaxaca. Ahí terminó de desarrollar 

toda su idea de política social. También terminó por afinar su concepto de la Independencia 

absoluta, quitando a la Independencia la máscara de Fernando VII, el soberano español. 

Pero nos planteó una pregunta obligada: ¿Por qué no logró Morelos y los insurgentes 

consolidarse ni arraigarse entre los oaxaqueños? ¿Por qué la Expedición no terminó por liberar 

                                                 
1 ―El señor Morelos da parte de la acción de Chilacalluapa, de algunos movimientos de fuerzas y remite algunos 
documentos. Tlapa, 24 de noviembre de 1811‖, en: HERNÁNDEZ y Dávalos, J. E., Historia de la… El nombre 
es: Chilacachapa, localidad del municipio de Cuetzala del Progreso, Guerrero. Significa : Chilar donde se 
asentaron las langostas. 
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a Oaxaca del largo dominio español? ¿Por qué ese reino como dijo el general no se convirtió 

en el centro político-militar de la insurgencia? 

Por otro lado, descubrí que cuando el generalísimo se acercaba las costas del Pacífico y 

a Oaxaca, ya había grupos levantados en armas o conspirando contra los españoles. Hipótesis 

inédita, puesto que se supone, que Morelos levantó todo el sur, No es así. El generalísimo les 

dio mando, pero en muchas ocasiones no los levantó. 

El objetivo de mi tesis es comprender desde una perspectiva de historia social,2 

regional3 y estudio de caso,4 el gobierno insurgente en la Intendencia y el Obispado de Oaxaca 

mismo que floreció en el contexto de la Guerra de Independencia y la promulgación de la 

Constitución de Cádiz de 1812. Una coyuntura compleja. En un contexto de tiempo de mayor 

duración, considero esa Guerra de Independencia como una guerra de liberación y una 

revolución combinada en el camino de la invención del Estado nacional mexicano (1810-

1917). La guerra de liberación, inicialmente sustentada por el historiador Erick Van Young5 y 

por las numerosas experiencias de guerras de liberación de las colonias de sus metrópolis 

                                                 
2 Sobre Historia Social, véase: FONTANA, Joseph, ―Erick Hobsbawn: el historiador como intérprete‖; KNIGHT, 
Alan, ―Erick Hobsbawn, la historia mexicana y el bandolerismo social‖; VAN Young, Eric, ―Contrabandistas y 
bandoleros criminales en México, 1810-1821: Insurgencia y crimen a la luz de las ideas de Eric Hobsbawn‖, et 
al, en: VERA Hernández, Gumercindo, et al, Los historiadores y la historia para el siglo XXI: homenaje a Eric 
J. Hobsbawm. 25 años de la licenciatura de Historia, México, Conaculta/INAH/ENAH, 2006 (traducción de 
Andrea Gálvez de Aguinaga). 
3 Sobre la Historia Regional, ver: MIÑO Grijalva, Manuel, ¿Existe la Historia Regional? , México, Colmex, 
edición digital. Puede consultarse en: 
http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/HIRHIM41NXRNVLCSNCEQ4L2KCLVK6T
.pdf SCIRGALEA Rivero, Sebastían, Los procesos y la larga duración en la Historia Regional . Nuevas miradas 
para la construcción de una historia regional en el departamento de colonia , Uruguay, Estudios Históricos 
CDHRP, mayo de 2009, No. 1, edición digital, puede consultarse en: 
http://www.estudioshistoricos.org/edicion_1/sebastian-rivero.pdf.  
4 HERRERO Bervera, Carlos, Revuelta, Rebelión y Revolución en 1810. Historia Social y Estud ios de Caso, 
México, Porrúa, 2001, p. 15-21 (Las Ciencias Sociales. Segunda Década). 
5 YOUNG, Eric Va, La otra rebelión. La lucha por la independencia de México, 1810 -1821, México, FCE 
(Sección de Obras de Historia), 2006, p. 38 (trad. Rossana Reyes Vega). Dice Young: ―La lucha insurgente de 
1810-1821 bien puede considerarse como la primera guerra de liberación nacional de la época poscolombina en 
la que las diferencias étnicas entre colonizadores y colonizados se convirtieron en un asunto político de primer 
orden.‖ (las negritas son nuestras a menos que se indique lo contrario). Esa categoría se puso en boga a mediados 
del siglo XX con los Ejércitos de Liberación Nacional en Indochina y algunas regiones de África (Angola, 
Mozambique, Guinea Bissau), así como en Centroamérica (ESLN, FMLN) y México (EZLN). 
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(España, Gran Bretaña, Francia y Portugal). La revolución combinada, emanó de una 

insurrección popular6 para sustentarse. Una de las primeras insurrecciones masivas del siglo 

XIX con elementos de confrontación étnica entre los pueblos de indios7 contra el dominio 

colonial.8 La conjunción de ambas dio como resultado una revolución combinada,9 que a su 

vez, estuvo enmarcada en el conjunto de ―Revoluciones hispánicas‖ del siglo XIX. 10 

El estudio de caso es el gobierno insurgente de Oaxaca, con su breve temporalidad: 

1812-1813, pero con importantes ondas de repercusiones posteriores, dentro de una estructura 

más amplia de la invención11 del estado nacional mexicano (1810-1917). El espacio está 

acotado: La antigua intendencia y obispado de Oaxaca.12 A principios del siglo XIX, Oaxaca 

era una de las 4 principales intendencias de la Nueva España.13 Con una población aproximada 

                                                 
6 En la historia militar el concepto de insurrección es muy específico, serio y riguroso, ya que refiere al momento 
crítico de una Situación Revolucionaria, es decir, cuando los de arriba ya no pueden seguir como hasta entonces, 
ni los de abajo quieres seguir en su lamentable situación. Este concepto viene del marxismo, de V. I. Lenin y, 
estudiado, con detenimiento, por la historiografía soviética y mundial, tras la insurrección militar del 7 de 
noviembre de 1917 que derrocó al gobierno de Kerensky en Rusia. León Trotsky en su clásica obra Historia de la 
Revolución Rusa, dedicó un apartado al tema de la insurrección militar. La acción de insurreccionarse es 
organizada, dirigida e impulsada por un sujeto militar, en el caso que estudiamos, los conspiradores de 
Querétaro, que asumen el mando con una determinada estructura de corte militar. 
7 Los pueblos de indios no sólo eran unidades corporativas sino generadoras de riqueza, cultura, lingüística y 
control de la tierra, ver: ARRIOJA Díaz Viruel, Luis Alberto, Pueblos de indios y tierras comunales. Villa Alta, 
Oaxaca: 1742-1856, Zamora, Colmich/Fideicomiso Felipe Teixidor y Monserrat Alfau de Teixidor, 2011, p. 133-
134 (colección investigaciones). 
8 YOUNG, Eric Va, La otra rebelión… Op. Cit., p. 39. 
9 Es una Revolución que combina los factores sociales, étnicos, políticos y militares. 
10 ―… los dos fenómenos, la revolución liberal es pañola y las independencias hispanoamericanas aparecen 
continuamente imbricadas en todas las fuentes (…) se trata de hecho de un proceso único que comienza con la 
irrupción de la Modernidad en una Monarquía del Antiguo Régimen, y va a desembocar en la desintegración de 
ese conjunto político en múltiples Estados soberanos, uno de los cuales será la España actual.‖. GUERRA, 
François-Xavier, Modernidad e Independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas , España, Edit. 
MAPFRE, 1992, p. 12. También, LYNCH, John, Las Revoluciones hispanoamericanas 1808-1826, Barcelona, 
Ariel Historia, 1976. SEMO, Enrique, Historia mexicana. Economía y lucha de clases, México, Era, 1978. 
LEMPÉRIERE, Annick, Los hombres de letras hipanoamericanos y el proceso de secularización (1800-1850), 
en: ALTAMIRANO, Carlos (Director), MYERS, Jorge (editor), ―Historia de los intelectuales en América 
Latina‖, t. I, La Ciudad Letrada, de la conquista al modernismo, Argentina, Katz Editores,  2008, p. 242-266. 
11 ANDERSON, Benedict, Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el origen y difusión del nacionalismo , 
México, FCE/Colección Popular 458,  1993 (traducción de Eduardo L. Suárez). 
12 DALTON, Margarita, Oaxaca, textos de su historia, México, Gobierno del Estado de Oaxaca/IIHDJM/997. 
13 SPORES, Ronald, Ñuu Ñudzahui. La Mixteca de Oaxaca. La evolución de la cultura mixteca desde los 
primeros pueblos preclásicos hasta la Independencia , Oaxaca, Fondo Editorial del IEEPO, Serie Etnohistoria, 
2007, p. 414. 
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de 528,860 habitantes, de los cuales 24,000 se aglomeraban en la ciudad capital de 

Antequera.14 

La corta presencia de José María Morelos en Oaxaca la periodizo en 3 fases: Primera, 

la ruptura del sitio de Huajuapan y la preparación militar de la toma de la Antequera (de 

Tehuacán a Viguera); segunda, la llamada Expedición a la Antequera de Oaxaca (noviembre 

de 1812-febrero de 1813) y, tercera, la atención que brindó por correspondencia a los asuntos 

oaxaqueños después de su partida el 9 de febrero de 1813. 

Tiene dos aspectos importantes: los logros políticos y el gran botín de guerra, pero 

entre otros factores, la corta presencia de Morelos en Oaxaca, tuve una gran debilidad, la de no 

lograr un notable reclutamiento de soldados oaxaqueños que fortalecieran al ejército del sur. 

No arraigó entre los oaxaqueños. Esta debilidad, en parte, explica la reconquista de la capital a 

manos realistas en 1815 sin que se disparara un tiro y, la poca resistencia, durante el resto de la 

Guerra de Independencia en la intendencia y obispado oaxaqueño (Antonio León y sus 

seguidores se mantuvieron activos y consumarían la Independencia en 1821). 

Otra de las debilidades de Morelos y los insurgentes fue no establecer un centro 

geopolítico-militar en la capital de Antequera, para centralizar el poder, a diferencia de los 

                                                 
14 HUMBOLDT, Alejandro de, Tablas Geográfica políticas del reino de Nueva España  (1804). Datos del 
Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca (AGPEEO): ―Entre los años de 1750 y 1812, es el 
período de mayor bonanza económica de Antequera, cuando esta ciudad alcanza la cú spide del poder y la riqueza 
de toda la parte sur del país. La población del Valle de Oaxaca no aumentó de manera impresionante, pero si fue 
considerable ya que la tasa de crecimiento se vio incrementada en un 57 por ciento, de una estimación de 70,000 
habitantes en 1740, a cerca de 110,000 en la década de 1790; con respecto a la ciudad de Antequera no aparecen 
las cifras poblacionales durante la primera mitad del siglo XVIII, pero en 1700, se estima en alrededor de los 
6,000 habitantes y para 1777 se incrementa a 18,558; aunque posteriormente en el año de 1792 vuelve a declinar 
a 18,008 habitantes en dicha ciudad‖. AGPEEO, Testimonios documentales, en: 
http://www.archivohistorico.oaxaca.gob.mx 
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realistas que sí contaban con ese centro y era la ciudad de México, ha comentado Carlos 

Herrejón Peredo.15 

La región fue el espacio que comprendió en ese entonces, la intendencia y el obispado. 

La investigación en archivos y, la relectura de textos clásicos, constató que es posible repensar 

los acontecimientos desde una perspectiva de historia social, como lo escribió Carlos Herrero: 

La historia mexicana adolece de muchas cosas, entre ellas, la de estar hecha de 

generalidades y afirmaciones comunes, que no ha servido para tener un mejor 

conocimiento de nuestro pasado.16 

Más de doscientos años después de iniciada la revolución, la visión desde la historia social 

puede modificar la representación de los acontecimientos, por ser un estudio singular, 

específico, así como por el cambio en el enfoque metodológico, la selección y crítica de las 

fuentes, permite profundizar en la fabricación de la Historia. La práctica de ―resucitar‖ 

muertos y volverlos dignamente a su tumba se torna fascinante, siguiendo el patrón de Michel 

De Certau.17 El historiador, con sus métodos actúa como la ―fabricación que se hace con el 

mineral, ya refinado‖. Trabaja con un material para transformarlo en historia. La manipulación 

que hace del material tiene sus reglas. Transforma su ―materia prima‖ en productos estándar 

(información) y, los transporta a una región de la cultura (las curiosidades). Es una 

articulación naturaleza-cultura y no se contenta con traducir de un lenguaje cultural a otro, 

puede convertir en cultura los elementos que ―extrae de campos naturales‖.18 

                                                 
15 La idea fue esbozada por el Dr. Carlos Herrejón Peredo en una conferencia en el Instituto Nacional Histórico 
de Estudios de la Revolución Mexicana (INHERM). Curso Protagonistas del Siglo XIX: José María Morelos. 
Publicado el 15/03/2013, puede consultarse en: http://www.youtube.com/watch?v=7WJJzG1uFXo 
16 HERRERO Bervera, Carlos, Revuelta, Rebelión y Revolución en 1810. Historia Social y Estudios de Caso , 
México, Porrúa, 2001 (Las Ciencias Sociales. Segunda Década). 
17 CERTAU, Michel De, La Escritura de la Historia, México, UIA/ITESO. 
18 Ibíd., p. 84. 
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La historia social, de carne, huesos, tendones y nervios, sirve como teoría y 

metodología para mejorar la praxis social de la investigación.19 Dice Erick J. Hobsbawm 

respecto al enfoque histórico: 

En un sentido más estricto, la historia social es también lo que ha sido denominada ‗la 

historia desde abajo‘ o ‗la historia de la gente común‘, es decir: todos los que no son 

reyes, presidentes, generales (…), es más bien la historia sobre la mayoría de los 

hombres y mujeres que habitan la tierra y cuyos planes y decisiones como individuos 

no afectan a nadie excepto a sus familias, amigos y vecinos. Empero, lo que hacen en 

colectivo si importa… e importa mucho.20 

En la historia de bronce, ese mundo de la praxis fetichizada, unilateral, en el que los hombres 

y las cosas son objeto de manipulación,21 desfilan muchos nombres y pueblos, pero otros no 

figuran. Doscientos años después permanecen en el anonimato. Especialmente, los grupos 

llamados ―subalternos‖22 y los ―rebeldes‖.23 El estudio de esos grupos y rebeldes sociales 

                                                 
19 Ya Karl Marx, recordó De Certeau, tenía la concepción de que la realidad se capta como ―actividad humana‖, 
es decir, ―cómo práctica‖. MARX, K., Théses sur Feuerbach, Tesis 1., citado por: CERTAU, Michel De, La… 
Op. Cit., p. 68. 
20 HOBSBAWM J., Erick, Historia Social, videocoferencia desde Londres, Gran Bretaña, sala audiovisual de la 
UMSNH, 1º de octubre de 2005 con motivo de los 25 años de la Licenciatura de Historia en la ENAH, véase la 
traducción de Vanesa Alanís Fuentes Oliver, en: ―Los historiadores y la Historia…‖, Op. Cit., p. 18. 
21 ―El mundo de la pseudoconcreción y su destrucción‖, en: KOSÍK, Karel, Dialéctica de lo concreto, España, 
Grijalbo, p. 8-14. 
22 En la definición gramsciana, los grupos subalternos son enunciados como disgregados y discontinu os, ―siempre 
sujetos a la iniciativa de los grupos que gobiernan, incluso cuando se rebelan y sublevan‖, como el sector 
marginado de la historia o de la sociedad, en oposición al grupo que dirige formado por las élites que detentan el 
poder político, económico, ideológico y cultural, en: OJEDA Rafael, Subalterno, ―Proyecto: Diccionario del 
Pensamiento Alternativo‖, México, CIESAS (ed. digital). GRAMSCI, A., Quaderni dal carcere, Torino, Einaudi, 
1975. HOBSBAWM, Erick, Para un estudio de las clases subalternas, Córdoba, Pasado y Presente, núm., 2-3, 
1963, pp. 158-167. 
23 El estudio de los rebeldes ha desarrollado un interés entre los historiadores desde que Eric Hobsbawm dictó sus 
conocidas conferencias en la Universidad de Manchester (GB), en 1956, sobre los ―Rebeldes Primitivos‖. Según 
el finado historiador inglés, el tema que se ocupa no puede estudiarse solamente a partir de los textos, sino que es 
necesario un contacto aunque sea mínimo con las gentes y lugares sobre los que se escribe. Tal es mi caso. Viv ir 
20 años en Oaxaca me permitió conocer lugares dónde se desarrollaron algunos ―rebeldes‖ de 1810. 
HOBSBAWM, Eric, Rebeldes Primitivos, España, Ariel, 1983 (traducción de Joaquín Romero Maura). 
ELLIOTT, J. H.; Mousnier, R.; Raeff, M.; Smith, J. W., Stone, Las Revoluciones y rebeliones en la Europa 
Moderna. Cinco estudios sobre sus precondiciones y precipitantes . Prólogo de Jack P. Greene y R. Foster. 
Madrid, Alianza, 1995. Los antecedentes de los rebeldes que se tornaron en insurgentes por la Independencia  de 
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puede cambiar la concepción de la historia de la guerra en Oaxaca, por tratarse de una mirada 

desde abajo.24 En ésta investigación figuran nombres de insurgentes y pueblos que poco 

aparecen o definitivamente no figuran en la historia nacional, incluso en la historia de Oaxaca. 

Sirva para ello, un botón de muestra: el pueblo insurgentado de Tlacamama,25 en la costa 

(muy conocido por algunos amantes de la música popular). Amén de otros que desfilarán 

como: Huajuapan, Putla, Tlaxiaco, Teposcolula y Yanhuitlán. O bien el grito del indio 

mixteco Alejandro López antes de que retumbara el Grito de Dolores.26 

El estudio de las revoluciones ha sido la pasión de muchos historiadores, por tratarse 

de momentos críticos de una situación social en un momento determinado. Siguiendo al 

historiador Herrero, en la historia social existe el interés por los grandes grupos sociales y no 

sólo por los héroes. Los pueblos y comunidades indígenas ―que son una parte significativa del 

universo revolucionario que habitualmente han sido olvidados y sólo se les nombra como 

punto de referencia o se les ubica como un telón de fondo‖.27 Indagar en la vida cotidiana, la 

mentalidad popular, los discursos públicos, ocultos o corporales y la resistencia de esos grupos 

                                                                                                                                                         
América Latina tenemos la llamada ―Insurrección de los comuneros‖ de la isla de Nueva Granada (1781) o los 
―Gritos de Independencia‖ en Quito (1809), el ya citado de Dolores (1810), el Grito de Asencio (Uruguay, 1811), 
el ―Primer Grito de Independencia en la villa de Los Santos‖ (Panamá, 1821), el ―Grito de Lares (Puerto Rico, 
1868) y el Grito de Yara (Cuba, 1868).  
24 El concepto de Historia desde Abajo difiere del planteamiento de Historia de los de abajo, siguiendo al Doctor 
Eduardo Cavieres Figueroa. La Historia de los de abajo fue un modelo de Historia Social desarrollado por el 
finado Erick J. Hobsbawn. En ella se veía a un sector social o clase social que hace los cambios desde abajo. En 
el primer modelo se ven las cosas desde abajo y no sólo del grupo social que encabeza los cambios (Curso ―El 
campo y el debate en la Nueva Historia Cultural‖, Seminario Permanente. Cuerpo Académico de Historia de 
México. CA-48), Facultad de Historia de la UMSNH, del 1 al 5 de octubre de 2012. En mi enfoque Desde Abajo, 
introduje la modalidad Desde Arriba, pues utilizo los documentos oficiales de José María Morelos para la 
construcción de mi interpretación. Morelos era el jefe de la élite del ejército insurgente, estaba Arriba de los 
soldados de Abajo. 
25 DOWN, Lila, Tlacamama (chilena), en: www.vivafest.org/lila-downs 
26 Sobre el Grito de Dolores, ver: POMPA y Pompa, Proceso inquisitorial y militar seguidos a D. Miguel 
Hidalgo y Costilla, México, INAH, 1960, p. 218-223; HERREJÓN Peredo, Carlos, Hidalgo. Razones de la 
insurgencia y biografía documental , México, SEP Cien de México, 1986, p. 298-299. HERREJÓN Peredo, 
Carlos, Hidalgo. Maestro, párroco e insurgente, México, Clío, Fundación Cultural BANAMEX, 2011. 
LEMOINE, Ernesto, La revolución de Independencia , t. 6, p. 42, en: ―Independencia Nacional (I) Antecedentes -
Hidalgo,‖ México, UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Biblioteca Nacional/Hemeroteca 
Nacional, 2ª ed.,  2005, p. 249-25. 
27 HERRERO Bervera, Carlos, Revuelta… Op. Cit., p. 14.  



 

 19 

subalternos es parte de la presente investigación. Un buen ejemplo es el rescate de la historia 

oral del llamado ―Indio de Nuyoo‖ durante el Sitio de Huajuapan en 1812. Más allá de la 

leyenda y el mito, la participación de ese Indio de Nuyoo en el Sitio fue importante.28 

La presente investigación se basa en una interpretación coyuntural de la transición y no 

estructural29 de la ―Expedición a Oaxaca‖. La temporalidad es de corta duración. La coyuntura 

histórica es entre los días que corrieron de 1812 a 1813, breve en el tiempo, profundo en 

cuanto al contenido: el régimen anciano30 colonial novohispano empezó a caer y a 

metamorfiarse en uno de corte liberal por su Constitución de Cádiz de 1812 y, por otro lado, 

emergía un nuevo régimen insurgente. La legitimidad histórica y vínculo con la península 

ibérica y el rey se desquebrajaba.31 Una coyuntura extremadamente compleja, se podría 

caracterizar con dos palabras: doble poder.32 Por un lado, el poder de la corona española, por 

otro, el emergente, el de la insurgencia. Ni el primero lograr someter al segundo, ni el segundo 

derribar completamente al primero. Fue una coyuntura de transición. 

¿Transición hacia dónde? El realismo deseaba mantener el statu quo colonial (con los 

respectivos cambios gaditanos); el insurgente guerreaba por la independencia absoluta de la 

                                                 
28 Sobre la leyenda e historia oral del ―indio de Nuyoo‖: GÓMEZ Estrada, Grissel, Textos orales sobre la figura 
del Indio de Nuyoo, Oaxaca, UACM/CONACYT/Gobierno del Estado de Oaxaca/editorial Práxis, 2012. 
29 Sobre la historia estructural, puede consultarse: KULA, Witold, Problemas y Métodos de la Historia 
Económica, Barcelona, Península, 1973. 
30 Prefiero decir régimen anciano que antiguo régimen más común en la historiografía sobre el tema. Anciano, es 
más preciso que ―antiguo‖ en referencia a la monarquía francesa o española. Ancien Régime como acuñaron la 
expresión, ahora concepto histórico, los revolucionarios franceses de 1789. TOCQUEVILLE, Alexis, L'ancien 
régime et la Révolution (1856). El Antiguo Régimen y la Revolución, Madrid, Alianza Editorial, 2005. 
31 GUERRA, François-Xavier, Modernidad… Op. Cit., p. 51. 
32 León Trotsky al estudiar la Revolución Rusa de 1917 (y la de 1905) basó sus analogías históricas con 
referencia a la Revolución Francesa de 1789. Por mi parte, tomo la analogía de la Revolución Rusa de 1917 para 
estudiar la mecánica de la Revolución de Liberación Nacional en la América Mejicana. Archivo León Trotsky 
(en adelante ALT). TROTSKY, León, Historia de la Revolución Rusa , cap. XI. La Dualidad de Poderes, III 
tomos, t. I (traducción de Max Eatsman, 1935), edición digital, puede consultarse en: 
http://www.marxists.org/espanol/trotsky/1932/histrev/tomo1/cap_11.htm 
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corona española.33 La transición se verá reflejada no sólo en el campo de batalla, en las 

regiones gobernadas, sino también en los escritos de la época, en el imaginario colectivo y 

hasta las formas culturales.34 El pensamiento insurgente de jurar en nombre del soberano 

español y hablar de la libertad e independencia de los americanos, refleja ese híbrido, esa 

transición. 

Sin pretender un estudio comparativo, tomaremos algunos elementos comunes de la 

resistencia oaxaqueña y, de otras regiones dominadas (actual Valle de México, la costa chica y 

grande) por la insurgencia para problematizar las acciones, medidas, nueva cultura política, 

―ciudadanización‖ y surgimiento de la ―opinión pública‖ que se fueron desarrollando en la 

intendencia oaxaqueña. Eso hizo Morelos en Oaxaca, pero jurar por Fernando VII, cuando 

buscaba y luchaba por la independencia, sólo refleja lo hibrido del pensamiento.  

Los datos empíricos muestran que antes de la ―Expedición a Oaxaca‖ por parte del 

ejército de Morelos ya habían pueblos insurgentados35 en Oaxaca y que se pueden clasificar 

en: 1º El grito de Alejandro López; 2º Las conspiraciones de Antequera; 3º El motín de Cecilia 

Bustamante y sus hijas; 4º Los guerrilleros mixtecos de Valerio Trujano. Todos ubicados en 

diferentes regiones de la intendencia y, que también, se expresaron de manera distinta en la 

guerra. No obstante, a esas resistencias sociales, la liberación de la Antequera fue por la 

                                                 
33 No es el momento discernir en torno al debate entre los insurgentes sobre la Independencia Absoluta o Jurar en 
nombre de Fernando VII (Autonomía), entre las ideas de Independencia de Ignacio Rayón (Elementos de Nuestra 
Constitución y la Suprema Junta Americana) y las de José María Morelos y Pavón (Los Sentimientos de la 
Nación), finalmente las ideas de la Independencia absoluta quedaron plasmadas tanto en la Solemne 
Proclamación de Independencia de la América Septentrional  como en la Decreto Constitucional para la Libertad 
de la América Mejicana, proclamado en Apatzingán. 
34 Sobre la ―transición jurídica‖ en el pensamiento de José María Morelos y Pavón, ver: HERNÁNDEZ Díaz, 
Jaime, El Pensamiento Iusnaturalista en los Sentimientos de la Nación de Don José María Morelos y Pavón , 
Ponencia, IX Seminario Internacional: Juntas, Asambleas y Congresos Constituyentes en la Independencia de 
Hispanoamérica (15 de marzo al 28 de noviembre de 2013), H. Congreso del Estado de 
Michoacán/UMSNH/IIH/IIYL, Morelia, 2013. 
35 Documento 06.-José María Régules de Villasante y Luis Ortiz de Zárate informan a la Junta desde Yanhuitlán 
sobre los movimientos rebeldes en la Mixteca y la Costa (Putla, Tlaxiaco, Huajuapan, Teposcolula, Yanhuitlán), 
20 de enero de 1812, en: Fondo José María Morelos y Pavón (en adelante JMMyP), p. 1. 
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fuerza, según el testimonio de Mariano Matamoros,36 porque la contrainsurgencia fue 

desmantelando las conspiraciones citadinas y focalizando las agrarias. 

Las enseñanzas de James C. Scott sobre la ―resistencia social‖, su modelo y 

metodología, sirven para explicar las resistencias oaxaqueñas al dominio realista. Por su parte, 

Margarita Dalton le ha llamado ―resistencia cultural‖ a las diversas manifestaciones de las 

etnias oaxaqueñas desde el tiempo de la conquista.37 Las resistencias ocurrieron tanto en la 

situación prerevolucionaria (1808-1810) como en la revolucionaria (1810-1821).38 La historia 

de los dominantes es, también, la historia de los subordinados. Dominantes y dominados en 

una permanente, constante, o amarga lucha por la hegemonía, que según Michel Foucault la 

decisión final: 

... no puede provenir más que de la guerra, de una prueba de fuerza en la que, por fin, 

las armas serán los jueces. La última batalla sería el fin de la política, sólo la última 

batalla suspendería, pues, indefinidamente el ejercicio del poder como guerra 

continua”.39 

                                                 
36 AGN. Secretaría del Virreinato. Proceso del caudillo de la Independencia Dn. Mariano Matamoros. Exército 
del Norte. Declaración reservada al Teniente General de los Rebeldes Lic. Mariano Matamoros. Juez 
Comisionado el Capitán Don Alejandro de Arana. 1814 , México, publicaciones del AGN, Imprenta de la 
Secretaría de Gobernación, 1918 (Dir. José María Coéllar). 
37 DALTON, Margarita, Oaxaca una historia compartida , t. I, México, Gobierno del Estado de Oaxaca/Instituto 
Mora, 1997, p. 16. 
38 El estudio sistemático de las Revoluciones nos lleva a precisar que no puede estallar ninguna revolución por 
más espontánea que ésta sea sin antes vivirse una situación prerevolucionaria que se torna en directamente 
Revolucionaria. Ninguna Revolución estalla sin situación revolucionaria, pero no todas las Situaciones 
Revolucionarias devienen en Revolución. En el marxismo clásico de fines del siglo XIX y principios del XX, al 
calor de la Revolución Rusa de 1905, los marxistas europeos discutieron mucho en torno a las ―situaciones de la 
lucha de clases‖ y, a grosso modo las caracterizaron en 4 ―Situaciones‖: Contrarrevolucionaria, No 
Revolucionaria, Prerevolucionaria y Revolucionaria. La primera, implicaba una situación totalmente adversa a 
los revolucionarios; la segunda, que no había condiciones para que estallara una revolución; la tercera, como la 
antesala de la revolución y, la cuarta, donde los de arriba no pueden dominar como antes y, los de abajo, ya no 
quieres seguir dominados. 
39 FOUCAULT, Michel, Microfísica del Poder, Madrid, La Piqueta, 1978, p. 136 (recopilación de doce artículos, 
entrevistas, diálogos y conferencias publicadas originalmente entre 1971 y 1977). 
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Sin embargo, no es el objetivo central analizar la dominación española en Oaxaca, sino las 

resistencias a esa dominación y, sobre todo, su mutación40 en motín, rebelión y revolución. 

Según Scott, las ―resistencias‖ de los subordinados es general, lo mismo en la antigüedad que 

en la modernidad. El estudioso de los subordinados, escribió un formidable trabajo, no 

solamente sobre los subordinados, sino sus manifestaciones.41 Scott siguiendo el concepto 

gramsciano de ―hegemonía‖ se aventuró a buscar, la compleja relación de dominantes y 

subordinados; así como Michel Foucault estudió la ―microfísica del poder‖;42 Scott, por su 

cuenta, analizó la ingeniería de la resistencia e introdujo nuevos conceptos partiendo de su 

praxis social como la infrapolítica.43 

Estudiar la construcción de las redes sociales44 entre los insurgentes, resulta 

interesante, mismas que se fueron armando por los ―comisionados‖ enviados desde los 

                                                 
40 Mutación en el sentido de Guerra, ver: GUERRA, François -Xavier, Modernidad… Op. Cit. 
41 Incluso los discursos ocultos y corporales, incluso sus discursos semiocultos, sus resistencias en el camino de 
la rebelión, sublevación, conspiración o la revolución.Rebelión, motín y revolución son tres conceptos diferentes 
de la ―resistencia‖ social. Los dos primeros son, cas i siempre, espontáneos, en tanto que la acción revolucionaria, 
está mediada por la teoría revolucionaria, en la gran mayoría de los casos. 
42 FOUCAULT, Michel, Microfísica del Poder…  ¿Dónde está la ley, qué hace la ley? , en: FOUCAULT, Michel, 
―El pensamiento del afuera‖, Valencia, ed. Pre-textos, 1988. FOUCAULT, Michel, La verdad y las formas 
jurídicas, en: FOUCAULT, Michel, ―Estrategias de Poder‖, Obras esenciales, vol. II, Barcelona, Paidós, 1999. 
FOUCAULT, Michel, Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones, Madrid, Alianza Editorial, 2000. 
SUAQUILLO, Julián, Michel Foucault: Una filosofía de la acción , Madrid, 1999, Centro de Estudios 
Constitucionales. TERÁN, Oscar, Foucault: Genealogía y Microfísica del Poder, ed. Digital. ÁVILA-
Fuentemayor, Francisco, El concepto del poder en Foucault , A Parte Rei, revista de Filosofía, septiembre de 
2007, ed. Digital. A Virtual. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO, ed. Digital (curso en el 
College de France, 7 de enero de 1976). VÁZQUES Rocca, Liliana, Focault: Microfísica del poder y 
constitución de la subjetividad; discurso-acontecimiento y poder-producción, revista Observaciones Filosóficas, 
núm. 14, 2012 (ed. Digital). MARTÍNEZ, Javier, Genealogía y discurso. De Nietzsche a Foucault , revista 
Nómadas, núm., 26, 2010 (en línea). Disponible en: http://www.ucm.es/info/nomadas/26 /javierrujas.pdf 
43 SCOTT, James C., Los dominados y el arte de la resistencia , 1ª reimp., México, Era, (traducción de Jorge 
Aguilar Mora. Colección Problemas de México). 
44 El concepto de redes sociales es reciente por el uso del internet, pero lo utilizaré para caracterizar las redes 
construidas por los insurgentes en la guerra. Por la trayectoria de Valerio Trujano podemos deducir que los 
arrieros llevaban las noticias del momento a diversos lugares. Siguiendo a Mitchell y Lozares podría definirse a 
las Redes Sociales como un conjunto de actores delimitados (individuos, grupos, colectivos, empresas, etc.) 
vinculados unos con otros mediante un conjunto de relaciones sociales. Sin embargo, esa definición es muy 
genérica para el Siglo XXI, era del Internet. Las actuales redes sociales se vinculan mediante la imbricada y 
compleja red virtual. Nunca en la Historia de las redes existió una vinculación tan compleja e inst antánea como la 
red de redes, donde un individuo puede chatear o brindar una conferencia mediante un video -cámara. Más en: 
IBARRA, Antonio y VALLE Pavón, Guillermina del, Redes Sociales e Instituciones: una nueva mirada sobre 
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primeros días por Miguel Hidalgo (el caso de Armenta y López a la Antequera), así como los 

respectivos enviados de Morelos a la costa chica y los vasos comunicantes entre los 

guerrilleros mixtecos de Valerio Trujano y los hermanos Bravo. Los sucesos entre 1810 y 

1812, antes de la llegada del ejército de Morelos a la Antequera, muestran una red tejida en 

regiones distantes de la intendencia: La mixteca alta y la costa, donde grupos humanos se 

levantaron en armas contra el dominio español o bien la correspondencia y contactos entre 

partidarios de la insurgencia en Tehuantepec y el reino de Guatemala. 

El lento proceso de formación de la opinión pública y el ciudadano. En J. Habermas el 

concepto está relacionado al espacio público (Öffentlichkeit).45 Su principal teoría es la de la 

―acción comunicativa‖, mediante la cual la ―discusión pública‖ es ―la única posibilidad de 

superar los conflictos sociales‖.46 En palabras de Habermas: 

Por espacio público entendemos un ámbito de nuestra vida social, en el que se puede 

construir algo así como opinión pública.47 

El ámbito de la vida social fue complejo, porque los arrieros insurgentes como Valerio 

Trujano, llevaban a los pueblos ―chismes‖, noticias, posibles textos y proclamas para crear una 

―opinión pública‖ favorable a la insurgencia. Una acción comunicativa directa. Ese ámbito era 

un espacio civil inédito, no político, del mundo de la vida y no de una determinada estructura 

                                                                                                                                                         
viejas incógnitas, Historia Mexicana, LVI, núm. 3, Colmex. SANTILLI, Daniel, Representación gráfica de las 
redes sociales. Un método de obtención y un ejemplo histórico , Mundo Agrario. Revista de Estudios Rurales, vol. 
3, núm. 6, primer semestre de 2013. Centro de Estudios Históricos Rurales. Universidad Nacional de La Plata 
(Argentina). UGARTE, David de, El poder de las redes. Manual ilustrado para personas, colectivos t empresas 
abocadas al ciberactivismo, ed. digital. LOZARES, Carlos, La Teoría de Redes Sociales, Papers 48, 1996, p. 
103-126 (ed. digital). 
45 HABERMAS, J., Historia y crítica de la opinión pública. La transformación estructural de la vida pública , 
Barcelona, G. Gili, 1981. 
46 BOLADERAS Cucurella, Margarita, La opinión pública en Habermas, Barcelona, Análisi 26, 2001, p. 53. 
47 HABERMAS, J., Óffentlichteik  (ein Lexikonarikel), 1964 , en: ―Kultur und Kritik‖, Francfort, M. Surkamp, 
1972, p. 61, citada por: BOLADERAS Cucurella, Margarita, La… Op. Cit., p. 53. 



 

 24 

social, lo mismo individuos, familias, compadres que pueblos y comunidades. Estaba en 

proceso de construcción por más rústico que nos puede parecer esa opinión pública. 

Otro estudioso de la opinión pública como Arendt, señala que lo público significa: 

publicidad, identidad en la diversidad, ámbito de actividad compartido, permanencia. Lo 

privado significa: sentido privativo, sacralidad de lo privado y propiedad privada.48 

Durante 13 meses, los insurgentes oaxaqueños abrieron un espacio civil para crear una 

opinión pública favorable a la Independencia.49 Sus principales instrumentos fueron el 

semanario Sud y, luego el Correo Americano del Sur, que puntualmente vio la luz pública 

cada jueves, amén de bandos, comunicados y otros escritos (en el apéndice los Manifiestos de 

Oaxaca y Tehuantepec redactados por Morelos); actos civiles y religiosos, charlas en casas y 

de sobremesa. De esta manera, la breve experiencia del gobierno insurgente en Oaxaca 

permitió combinar los espacios públicos, la opinión pública, las acciones comunicativas en un 

lento proceso de ―ciudadanización‖ de los hasta entonces súbditos de su majestad. El concepto 

de ciudadano quedó de manifiesto en la promulgación del Decreto Constitucional para la 

Libertad de la América Mexicana.50 El contenido político del Sud estuvo bajo la mirada 

directa del General, la del Correo Americano del Sur, de manera indirecta, su revisión nos 

llevará a conclusiones importantes sobre la evolución del pensamiento de Morelos y los 

insurgentes (del fernandismo a la independencia absoluta de España). Sobre la cultura política 

                                                 
48 Ibíd., p. 55-56. Más sobre el tema: REGO Espinoso, Idania y GONZÁLEZ Pérez, Marcela, El valor de la 
opinión pública desde una concepción marxista. Mimeo. MIGLIORE, Joaquín, Reflexiones en torno al concepto 
de la sociedad civil, Revista Valores en la Sociedad Industrial, Año XXIII, núm., 62, mayo de 2005, p. 11-24. 
49 GUERRA, François-Xavier, El escrito de la revolución y la revolución del escrito. Información, propaganda y 
opinión pública en el mundo hispánico (1808-1814), p. 125-147, en: TERÁN, Marta y SERRANO Ortega, José 
Antonio (editores), ―Las guerras de independencia en la América española‖, Zamora, Colmich/INAH/UMSNH, 
2002. 
50 ―Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana‖. Capítulo III. De los ciudadanos. 
Apatzingán, octubre 23, 1814. año quinto de la independencia mexicana (facsimilar), en: Suprema Junta 
Americana y Congreso de Anáhuac. Constitución de Apatzingán , Morelia, CONACULTA/Gobierno del Estado 
de Michoacán/SECUM, 2014. 
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de Morelos, escribió José Herrera Peña, ésta quedó plasmada en los Sentimientos de la 

Nación.51 

1.1 ¿Obra liberadora? 

El recorrido de José María Morelos y el puñado de insurgentes que lo siguieron en octubre de 

181052 será analizado no sólo como obra militar,53 sino como obra sociocultural (emitiendo 

bandos, reglamentos, construyendo intendencias como la de Tecpan,54 ocupando territorios, 

pueblos, villas y ciudades, cambiando hábitos, mentalidades, tradiciones religiosas y 

culturales, también prácticas sociales y políticas)55 y, de invención de la nueva Nación, que 

con el correr de la guerra, Morelos y su élite de letrados y militares,56 le quitarían la ―máscara‖ 

de Fernando VII a la Independencia.57 El gobierno insurgente en Oaxaca engloba una acción 

militar, política, social, de estadista, de liberación y de invención de la nueva Nación. Pero que 

en los 13 meses de poder no pudieron concretar ni arraigar.58 

 No hay mejor ilustración de la coyuntura histórica de la que estamos hablando, que el 

proceso complejo, híbrido, de transición entre lo viejo y lo nuevo, que el recorrido literario de 

                                                 
51 HERRERA Peña, José, Cultura, pueblo y ley en los Sentimientos de la Nación, Morelia, septiembre de 2014. 
52 VARGAS Martínez, Ubaldo, Morelos. Siervo de la Nación , México, Porrúa, Sepan cuántos núm., 55, Mapa 
―Itinerario de la primera campaña de Morelos‖, 1982. 
53 Causa instruida contra Morelos por la Inquisición de México  (1815), en Boletín del Archivo General de la 
Nación, México, t. XXIX, núm., 2, 1958, p. 255. Morelos declaró ―25 hombres‖ pero en realidad fueron 24 
hombres adultos y un niño de 9 años, su propio hijo, Juan Nepomuceno Almonte (éste dato se puede extraer de 
sus declaraciones ante la Inquisición). 
54 D. José María Morelos, General de los Ejércitos Americanos para la Conquista de las Provincias del Sur ,… 
Dado en esta Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe, a los 18 días del mes de abril de 1811. AGN. Operaciones 
de Guerra, t. 912, ff. 283-6. Copia Insurgente, certificada casi dos años más tarde en el pueblo de Axuchitlán, en: 
LEMOINE Villicaña, Ernesto, Morelos, su vida… Op. Cit., p. 172-175. 
55 Sobre el ―Papel Social‖, ver: BURKE, Peter, Historia y teoría social (3. Conceptos centrales), p. 60-64. 
56 Entre ellos el fundador de diversas publicaciones en la ciudad de México, el oaxaqueño Carlos María 
Bustamante, activo participante de los sucesos conspiratorios de 1809; el letrado y 5o vocal de la Junta 
Americana, José María Murguía y Galardi; el Lic. Andrés Quintana Roo, Lic. Ignacio Rayón, José Manuel de 
Herrera, José Sixto Verduzco y José María Liceaga. Ciertamente, Ignacio Rayón no compartía el punto de vista 
de la Independencia absoluta, pero suscribió el texto de la Solemne Declaración de Independe ncia de la América 
Septentrional. 
57 ―Morelos a Rayón, sobre las cualidades que deberá tener el quinto vocal de la Junta Gubernativa, pendiente de 
nombrarse. Tehuacán, 2 de noviembre de 1812‖, AGN, Historia, t. 116, f. 267, en: LEMOINE Villicaña, Ernesto, 
Morelos…, p. 218-219. 
58 Los motivos escapan a la presente investigación. 
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Morelos, entre 1810 y 1813, para alcanzar el concepto de Independencia total y absoluta de la 

corona española. Quitar la figura de Fernando VII es una revolución política, pero darle un 

sentido social a la naciente Nación, es revolución social, es decir, una revolución combinada. 

¿Por qué la corta estancia de Morelos en la Antequera hizo madurar el pensamiento 

independentista del general? Entre las fortalezas y debilidades de la liberación oaxaqueña, se 

destacará el tránsito político de la maduración del pensamiento de Morelos, porque la 

convocatoria expedida por el insurgente para designar al esperado 5º vocal de la Suprema 

Junta Americana, abrió un debate entre los partidarios de la insurgencia sobre la conveniencia 

de convocar a un congreso en momentos que la máxima autoridad era la Junta presidida por el 

Lic. Rayón. Ese congreso se tornaría por convocatoria del general en el Congreso de Anáhuac 

que dio fin al dominio de dicha Junta, el primer gobierno institucional de los insurgentes. La 

convivencia de Morelos en la urbe, con letrados y canónigos, el esplendor de la obra política 

en la intendencia rica y opulenta, ayudaron la maduración del pensamiento político desde el 

silencio de Morelos ante la Jura a nombre de Fernando VII de la Junta Americana en 

Antequera a la independencia absoluta de la corona española. 

1.2 Doscientos años de historiografía 

Intentar una historia social desde abajo de la Independencia, con el tema y la temporalidad 

definida, es un reto que me propongo. La Guerra de Independencia como oficialmente se ha 

llamado ha sido motivo de abundantes trabajos desde los primeros años de aquellos notables 

acontecimientos. Los primeros historiadores del tema fueron participantes directos o indirectos 

en la guerra como Carlos María de Bustamante59 y Lucas Alamán.60 Ambos historiadores, 

                                                 
59 BUSTAMANTE, Carlos María de, Cuadro Histórico de la Revolución Mexicana, comenzada el 15 de 
septiembre de 1810 por el ciudadano Miguel Hidalgo y Costilla, cura del pueblo de Dolores , en el obispado de 
Michoacán…, México, 2ª ed., imprenta de J. Mariano Lara, 1884. 
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dejaron un legado invaluable, aunque se inscriben en la visión providencialista y 

decimonónica propia de su tiempo. El primero con un marcado tono de alabanza por Morelos 

y, el segundo, con prejuicios negativos contra los insurgentes.61 También correspondió a 

Bustamante, que conoció y convivió con Morelos, colocarlo en el panteón de los próceres, sin 

embargo, no se ocupó de los incipientes cambios operados en las ideologías, mentalidades y 

socioculturales en la Antequera oaxaqueña durante el tiempo de gobierno insurgente. 

En una segunda etapa, vieron la luz obras de compilación de textos para la historia de 

la guerra como la de Genaro García62 y J. E. Hernández y Dávalos,63 compilaciones 

indispensables y de primera mano. 

Respecto al generalísimo, los trabajos son muy amplios y variados (compilaciones, 

biografías, poesías, cronologías, cine, teatro, novelas, monografías, audio libro, etc.).64 Pero el 

primer biógrafo de Morelos es Morelos mismo, ya que en los juicios a los que fue sometido, 

                                                                                                                                                         
60 ALAMÁN, Lucas, Historia de Méjico desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el 
año de 1808, hasta la época presente, México, Impr., de J. M. Lara, 1884, México, ed. facsimilar, Instituto 
Cultural Helénico-FCE, 1985. 
61 Don Lucas Alamán, incluso dudó de la formación académica de Morelos. Ver: HERRERA Peña, José, Cultura, 
pueblo y ley en los Sentimientos de la Nación , Morelia, septiembre de 2014. 
62 GARCÍA, Genaro, Documentos Históricos Mexicanos, t. I, 1ª ed. Museo Nacional de Arqueología, Historia y 
Etnología, México, 1910, ed. Facsimilar, INEHRM, 1985. 
63 HERNÁNDEZ y Dávalos, J. E., Historia de la Guerra de Independencia de México , VI tomos, México, 
primera edición 1877, José M. Sandoval, impresor. Edición facsimilar 1985. Instituto Nacional de Estudios 
Históricos de la Revolución Mexicana. Comisión Nacional para las Celebraciones del 175 Aniversario de la 
Independencia Nacional y 75 Aniversario de la Revolución Mexicana. Edición 2007. UNAM. 
64 Larga es la lista sobre Morelos. Entre los poetas que escribieron sobre Morelos figuran: Amado Nervo (Canto a 
Morelos), Luís G. Urbina (Ante la estatua de Morelos), José Peón del Valle (A Morelos), Agapito Silva 
(Apoteosis), Manuel García Rojas (Cuautla), Rubén Romero (Canto a Morelos). Morelos. El espíritu que liberó a 
un pueblo, México, 2011, una película de Antonio Serrano. LÓPEZ Alanís, Fernando, El Monstruo de Carácuaro 
y otras obras. Teatro Histórico , Morelia, Secretaría de Cultura, 2006. (Vagones). LÓPEZ Velázquez, José 
Carmelo, ¿Más Sangre, Libertad? (Novela Histórica), Morelia, 2010. HERREJON Peredo, Carlos, Morelos, 
México, Clío, 1996, 64 p., ils. (La Antorcha Encendida). MANCISIDOR, José, Hidalgo, Morelos, Guerrero, 
México, Ed. Grijalbo, 1956, 360 p., ils., fotos (Biografías Gandesa). HERREJON Rentería, Eréndira y Jiménez 
Lescas, Raúl, Morelos, el insurgente, Morelia, Consejo Consultivo de Educación Superior, 2011, 27 p., ils. 
(folleto ilustrado). LUNA Rosales, Rafael, José María Morelos y Pavón, México, Ed. Grijalvo, 2010, 106 p. 
JIMÉNEZ Lescas, Raúl, Morelos, cura de Carácuaro, Morelia, H. Ayuntamiento de Carácuaro, CECyTEM, 
SUTCECyTEM, 2012, 34 p., ils. (folleto ilustrado). JIMÉNEZ Lescas, Raúl, Morelos, Libertador de la 
Antequera Oaxaqueña, 1812-1813, Oaxaca, Gobierno del Estado de Oaxaca, IEPO, 2011. (Edición Digital). 
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esbozó algo de su autobiografía.65 Otra etapa de la elaboración de obras dedicadas a Morelos, 

corresponden a investigaciones y obras de historiadores de oficio, como Ernesto Lemoine 

Villicaña,66 compilador de documentos y redactor de una biografía de enorme valor. Sin 

embargo, Lemoine se detiene poco a estudiar el paso de Morelos por Oaxaca, ya que su 

objetivo era una abundante biografía y no su aspecto regional. 

Por su parte, Carlos Herrejón Peredo destacó por la compilación de los documentos de 

Morelos en tres grandes etapas: su vida pre insurgente, como insurgente, el juicio al que fue 

sometido y una biografía (en prensa). Una documentación de monumental valor, precedido de 

estudios sobre los 3 temas. No obstante, no se propuso estudiar el caso oaxaqueño, pero nos 

aportó todos los documentos, hasta ahora conocidos, emitidos por Morelos en la ―Expedición 

Oaxaca‖. Amén que sus opiniones sobre la importancia de la toma de Oaxaca para la 

insurgencia y sus debilidades, algunas de las cuales intentaremos historiar, gracias a sus 

notables y valiosos consejos y puntos de vista expresados directamente al autor de la presente 

tesis. 

La obra de Virginia Guedea,67 es un trabajo muy detallado surgido de una abundante 

documentación, pero tiene el carácter de cronología (1765-1815). El paso de Morelos por 

Oaxaca es descrito cronológicamente desde el 25 de noviembre de 1812 hasta su partida el 9 

de febrero de 1813. Otros biógrafos de Morelos como Wilbert H. Timmons,68 José R. 

                                                 
65 HERREJÓN Peredo, Carlos, Los procesos de Morelos, Zamora, Colmich, Biblioteca José María Morelos II, 
1985. 
66 LEMOINE Villicaña, Ernesto, Morelos y la Revolución de 1810 , Morelia, Gobierno del Estado de Michoacán, 
1984. Morelos, su vida revolucionaria a través de sus escritos y de otros testimonios de la época, México, 
UNAM, 1965. Manuscrito Cárdenas. Documentos del Congreso de Chilpancingo, hallado entre los papeles del 
caudillo José María Morelos, sorprendido por realistas en la acción de Tlacotepec, 24 de febrero de 1814 , edic. 
facsimilar y paleografía con un estudio histórico y apéndice documental, México, IMSS, 1980. 
67 GUEDEA, Virginia, José María Morelos y Pavón. Cronología , México, UNAM-Instituto de Investigaciones 
Históricas, serie de Historia Moderna y Contemporánea: 13, 1981. 
68 TIMMONS, Wilbert H., Morelos. Priest, soldier, stateman, Texas, Western College Press, 1963, 183 p., ils. 
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Benítez,69 José Herrera Peña,70 Rubén Hermesdorf,71 Ezequiel A. Chávez,72 Víctor Esperón,73 

Ubaldo Vargas Martínez,74 se enfocaron en la biografía del prócer, por ende se detienen poco a 

estudiar el caso del gobierno insurgente oaxaqueño. 

La obra coordinada por Estela Guadalupe Jiménez Codinach (Pliegos de la Diplomacia 

Insurgente) se encuentra material de mucho valor pero tampoco se detienen a problematizar la 

experiencia oaxaqueña. Con motivo del Bicentenario de la Independencia, se compilaron más 

documentos de la obra liberalizadora del generalísimo, incluyendo más de 100 documentos 

referentes a la ―Expedición Oaxaca‖. Pero falta un análisis crítico de dichos textos.75 

En éste 2014, apareció una nueva biografía de Morelos, trabajo de Medardo Méndez 

Alfaro (Morir es Nada), como parte de las obras del Senado de la República para conmemorar 

el Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de 1814.76 El autor describe la vida, 

obra, pensamiento y campañas militares del Generalísimo. Y, se detiene a describir el ―ataque 

a Oaxaca‖ en el capítulo correspondiente, intitulado ―Cúspide de su carrera militar‖ (Cap. 11). 

No obstante es un relato más épico y de alabanza que analítico de la campaña militar en la 

Antequera, pero incurre en notables imprecisiones histórica, como el siguiente párrafo: 

-En Oaxaca- reseñó el patriarca- el Generalísimo dispuso rituales funerarios para José 

Armenta y Miguel López, jefes insurgentes que murieron en el asalto. Como represalia, 

                                                 
69 BENÍTEZ, José R., Morelos, su casta y su casa en Valladolid (Morelia) , ed. de Joaquín Fernández de Córdoba, 
prólogo de Antonio Arriaga, México, Gobierno del Estado de Michoacán, Ed. Cultura, 1964, 146 p., ils., fotos, un 
facsímil. (Biblioteca Michoacana, 3). 
70 HERRERA Peña, José, Morelos ante sus jueces, Obra preparada por la Facultad de Derecho en honor a D. José 
María Morelos para celebrar el 175 aniversario de la Independencia Nacional, México, Porrúa, 1985. 
71 HERMESDORF, Rubén, Morelos. Hombre fundamental de México , México, edit. Grijalbo, 1958. 
72 CHÁVEZ, Ezequiel A., Morelos, México, Ed. Jus, 1957, 224 p. 
73 ESPERÓN, Víctor, Morelos. Estudio Biográfico, México, Ed. Prometeo, 1944, 298 p., con un apéndice. 
74 VARGAS Martínez, Ubaldo, Morelos, Siervo de la Nación, México, Porrúa, 1966, 2ª ed., XVII-176 p., ils., 
maps. (Colección ―Sepan cuantos…‖, 55). 
75 ―José María Morelos y Pavón. Documentos de su vida y lucha revolucionaria 1750-1816‖, (en adelante Fondo 
JMMyP), México, UAM, UABJO, Secretaría de Cultura, (Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva, Coord. General), 
2012. 
76 MÉNDEZ Alfaro, Medardo, Morir es Nada, Estado de México, LXII Legislatura Senado de la República, 
2014, 363 pp. Ils. 
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ordenó que fusilaran a Antonio González Sara bia y José María Régules, los defensores 

españoles de la plaza. 

Armenta y López como analizaremos en los siguientes capítulos fueron comisionados de 

Hidalgo a Oaxaca, sacrificados casi dos años antes (31 de diciembre de 1810) que el ataque 

insurgente a la Antequera de Oaxaca (25 de noviembre de 1812). 

Pero la conclusión del autor de la obra Morir es Nada la compartimos en parte: 

-Para el gobierno español- expresó Eduardo- la toma de Oaxaca significó un golpe 

mortal, por ser la ciudad de un importante centro político, cultural y religioso; era un 

punto equidistante entre Guatemala y la ciudad de México. 

En efecto, Oaxaca tenía esa importancia, pero no fue un golpe mortal para el realismo, ya que 

lograron recuperar la plaza sin disparar un tiro, debilidad que se intentará explicar en la 

presente Tesis. 

Las obras específicamente oaxaqueñas 

En los trabajos específicamente oaxaqueños sobre el paso de Morelos por la antigua 

Antequera como los de Antonio Gay (1881),77 Margarita Dalton,78 Ana Carolina Ibarra y79 

Jorge Fernando Iturribarría,80 se abordó con detenimiento el problema desde diversos 

enfoques. En la obra de Gay, la primera gran Historia General de Oaxaca (1881), el autor 

describe cronológica y ordenadamente los sucesos sin conceptualizar ni interpretar los 

                                                 
77 GAY, José Antonio, Historia de Oaxaca, primera edición Imprenta del Comercio, de Dublán y Compañía, 
Calle de Cordobanes, número 8, 1881, México, Porrúa, ―Sepan Cuántos…‖, núm. 373, sexta ed., 2006. 
78 DALTON, Margarita, Breve Historia de Oaxaca, México, FCE-Colmex, Col. Fideicomiso Historia de las 
Américas, 2004. Oaxaca textos de su Historia, 5 tomos, Oaxaca, Gobierno del Estado de Oaxaca/Instituto Mora, 
1997. 
79 IBARRA, Ana Carolina, Clero y Política en Oaxaca: Biografía del Doctor San Martín, Oaxaca, Instituto 
Oaxaqueño de las Culturas, UNAM, 1996. 
80 ITURRIBARRÍA, Jorge Fernando, Breve Historia de Oaxaca, México, SEP (Biblioteca Enciclopédica Popular 
21), 1944. Morelos en Oaxaca, Oaxaca, Gobierno del Estado de Oaxaca, Secretaría de Cultura, Comisión 
Centenarios Oaxaca 2010, Conaculta, 2010. 
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acontecimientos, en esa época no tuvo en sus manos documentos importantes para profundizar 

en el tema, además por su carácter de historia general. 

En la elaboración correspondiente a la segunda mitad del Siglo XX, el libro de 

Margarita Dalton, también por su carácter de ―Breve Historia‖ general refiere a los 

acontecimientos de manera sintética. Con la publicación de su magna obra en 5 tomos sobre 

los Documentos de la Historia de Oaxaca, nos aproximó a una mayor comprensión de los 

antecedentes de la Independencia y los sucesos posteriores. En su libro ―Oaxaca una historia 

compartida‖ dedicó un largo capítulo a ―Morelos en Oaxaca‖ en el que amplió su análisis. Su 

trabajo es invaluable. Asimismo, sus conceptos como ―resistencia cultural‖ y el contexto 

socioeconómico, político y social antes de la guerra, son herramientas indispensables para 

comprender mejor aquellos acontecimientos. 

Dice Dalton: ―La historia no puede ser una simple narración para recordar 

acontecimientos, la historia tiene sentido cuando se investiga para dar una explicación de 

nuestra realidad presente y como principio para un proyecto futuro, cuando se encuentra un 

significado a los acontecimientos, fenómenos socioeconómicos, descripciones de la realidad 

cotidiana o forma de pensar, y cuando este significado tiene una explicación para caracterizar 

al pueblo que se está describiendo‖.81 

En cambio, el trabajo de Jorge Iturribarría, es el primero específicamente sobre 

Morelos en Oaxaca, de mucho valor pero su enfoque es descriptivo y cronológico. Al igual 

que los anteriores historiadores oaxaqueños, no tuvieron a la mano todo el acervo documental 

del Archivo General de Oaxaca para conocer otras fuentes, no sólo las oficiales (los 

documentos escritos por Morelos). En cambio, el importante texto de Ibarra, es analítico y con 

abundante uso de las fuentes primarias y secundarias, pero enfocada al clero y al doctor San 
                                                 
81 DALTON, Margarita, Oaxaca, una historia compartida…, p. 11. 
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Martín, ya que su objetivo no era Morelos en Oaxaca, pero aborda el paso del insurgente por 

esas tierras, ya que el doctor fue un importante seguidor del cura de Carácuaro. 

Más recientemente, Peter Guardiano nos ofreció un trabajo muy valioso e interesante 

sobre Oaxaca.82 Exploró el nexo entre la cultura política de las elites y los grupos populares en 

el México de los siglos XVIII y XIX. Estudió los cambios en la ciudad de Antequera y Villa 

de Alta, sus aportes nos sirvieron mucho para entender esas mutaciones en la política y la 

cultura en esa compleja coyuntura de los primeros años de la guerra. Como acertadamente ha 

dicho Brian Connaughton: ―Peter Guardino nos ofrece en su análisis una obra de gran 

actualidad por los difíciles temas que aborda, rica por la documentación de archivo que aporta 

y sumamente matizada por el deseo de ver todas las facetas de un entramado complejo y de 

componentes disparejos. Para mí hacen falta conclusiones generales al final de la obra, pero en 

su conjunto creo que este libro ofrece grandes posibilidades para oxigenar el debate en torno a 

la historia de la cultura política en el país y sus nexos con, o incluso, el papel central que debe 

tener en toda discusión de los grandes hitos de la nación como la Independencia, la Reforma o 

la Revolución de 1910‖.83 

Doscientos años de historiografía sobre Independencia y la figura de José María 

Morelos ameritan una nueva reflexión sobre los acontecimientos, confrontando nuevos 

documentos y opiniones, que como se ha dicho páginas atrás, aunque se habla de una 

coyuntura breve, tiene olas y repercusiones posteriores en la construcción del Estado-nación, 

como es el hecho de los cambios generacionales que se analizarán en capítulos posteriores: los 

jóvenes insurgentes reclutados por Morelos, Matamoros, Galeana y Bravo, serán, piezas 

                                                 
82 GUARDINO, Peter, El tiempo de la libertad. La cultura política popular en Oaxaca, 1750 -1850, Oaxaca, 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca/Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa/El Colegio de 
San Luis/El Colegio de Michoacán/Congreso del estado de Oaxaca, 2009. 
83 CONNAUGHTON, Brian, Reseña, Signos Históricos, núm. 24, julio-diciembre, 2010, p. 140-158. 
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claves en la proclamación de la Independencia en 1821 con el Ejército Trigarante (Vicente 

Guerrero, Guadalupe Victoria) y, otros, figuras decisivas como en la Revolución de Ayutla de 

1854 (Juan Álvarez). 

Los aportes de mi Tesis 

En la presente Tesis se aportan nuevos elementos, tanto documentales como analísticos, sobre 

la presencia del Generalísimo Morelos en Oaxaca y el gobierno insurgente (1812-1813). En lo 

documental se consultaron nuevos documentos, algunos que no fueron consultados o 

conocidos por mis predecesores. En lo analítico se esbozan hipótesis no consideradas por 

diversos autores, sobre el inicio de la ciudadanización, opinión pública y redes sociales entre 

los oaxaqueños. Se documenta las resistencias sociales y el inicio de la lucha revolucionaria 

antes de que Morelos le diera mando a los oaxaqueños. Por otro lado, se elabora la hipótesis 

de los vínculos insurgentes de Tehuantepec y guatemaltecos gracias a documentos de primera 

mano de los archivos centroamericanos. 

Los documentos no consultados por mis antecesores aparecen en las fuentes. Otras 

evidencias conocidas fueron analizadas, como los textos de Mier y Terán o Matamoros.  El 

primero sobre la contrainsurgencia a la ―Expedición a Oaxaca‖ de Morelos o los partes de 

guerra de Mariano Matamoros sobre la intervención guatemalteca a la Intendencia a Oaxaca. 

Asimismo, se detallan las acciones del gobierno insurgente en Oaxaca, tanto su 

―elección‖ como sus obras cotidianas. Tiene mucha importancia las acciones eclesiásticas, de 

gobierno, militares como elementos para la ciudadanización y formación de la opinión pública 

(El Correo Americano del Sur), entre otras. 

Por otro lado, se aportan los testimonios de personas ajenas al movimiento insurgente 

como el espía Rodríguez o la dama de sociedad, Doña Micaela Frontaura, así como la mirada 

del anglo Bean, preso en Acapulco y conspirador sui generis para unirse a las fuerzas 
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insurgentes. Ellos fueron testigos de los acontecimientos. Sus testimonios escritos nos 

muestran una realidad: la Expedición a Oaxaca, fue una victoria para los insurgentes, quizá la 

más grandes referente a una capital de una intendencia y obispado, pero… ¿Por qué no se 

volvió una obra liberalizadora? 
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Capítulo I. En el año del Señor de 1810… Crisis de la élite; conspiraciones, revueltas y 

pueblos insurgentados de los de abajo 

Ya estamos en predicamento firme: 

Oaxaca es el pie de la conquista del reino. 

Morelos84 

1.1 En el Año del Señor de 1810… 

Un neologismo fue inventado en el siglo XIX: insurgentados. Para ser exactos: pueblos 

insurgentados. ¿Qué era eso de insurgentarse contra la autoridad del Rey? Después de casi 3 

siglos de obediencia al Rey, era una palabra rara. Muy rara. Sí se revisan los diccionarios del 

siglo XIX, no se encontrará esa palabra (tampoco ahora), pero era tan real como la guerra. La 

Nueva España estaba contaminada por un extraño virus: la insurgencia. La resistencia india en 

la región mixteca de Oaxaca se tornó insurgente. Pasaron años de resistencia a insurgentarse 

y, no precisamente, por las principales cabecillas: Hidalgo, Rayón y Morelos, sino por un 

arriero de Tepecoacuilco, Valerio Trujano.85 

Oaxaca86 era entonces una tierra de naturales, en el argot de la época: una tierra de 

indios bajo el dominio real.87 Margarita Dalton y otros calcularon que el 88% de los habitantes 

de la intendencia oaxaqueña eran indios. Antes de la conquista española, dos culturas 

florecieron entre otras más: la zapoteca y la mixteca desde los actuales límites de Puebla hasta 

                                                 
84 ―Carta de Morelos a D. Francisco Ayala, Yanhuitlán, 23 de febrero de 1813‖, citada por ALAMÁN, Lucas, 
Historia de México…, 1942. VARGAS Martínez, Ubaldo, Morelos Siervo de la Nación, México, Porrúa, ―Sepan 
cuántos…‖ 55, 1982, p. 99. 
85 Quién probablemente estuvo en la Red Social de Morelos antes de la Guerra, por relaciones comerciales por la 
profesión de arriero de Trujano y sus viajes por Acapulco. Muy tempranamente se le unió y ambos tenían a un 
Cristo Moreno entre sus devociones. Morelos al Señor de Carácuaro; Trujano al Señor de los Corazones. 
86 Huaxyacac en náhuatl, significa lugar de huajes. GAY, José Antonio, Historia de Oaxaca, México, Porrúa, 
2006, p. 1 (―Sepan cuantos…‖ núm. 373). Se han clasificado 8 regiones geográficas: 1. Valles Centrales; 2. La 
Cañada; 3. La Mixteca; 4. La Sierra Norte; 5. La Sierra Madre del Sur; 6. El Istmo; 7. La Costa y 8. Golfo, en: 
DALTON, Margarita, Las ocho regiones geográficas, en: DALTON, Margarita, Oaxaca, una Historia 
compartida… Op. Cit., p. 10-25. 
87 NOLASCO, Margarita, Lo indio no es un problema racial , en: ―Oaxaca indígena (problemas de aculturación 
en el estado de Oaxaca y subáreas culturales)‖, México, SEP, 1972, p. 11-15 (serie investigaciones 1). 
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el Istmo de Tehuantepec. La ―raya‖ imaginaria de Tonalá separaba a Oaxaca del reino de 

Guatemala, en el Istmo de la América Central. 

Cuadro 1. Pueblos de Indios en Oaxaca, 1792-1824. 

Distrito/partido No. de pueblos 

Cuatro Villas 115 

Jicayán 58 

Villa Alta 110 

Nochistlan 28 

Huajuapan 94 

Teposcolula 150 

Huitzo 13 

Teotitlán del Valle 23 

Huamelula 13 

Justlahuaca 24 

Teutila 36 

Ixtepeji 9 

Miahuatlán 52 

Nejapa 39 

Chontales 31 

Teotitlán del Camino 34 

Zimatlán 46 

Xalapa del Rey 1 

Teococuilco 31 

Tehuantepec 28 

Total 933 

ARRIOJA Díaz Viruel, Luis Alberto, Pueblos de Indios, tierras 
y economía. Villa alta (Oaxaca) en la transición de Colonia a 
República, 1742-1856, tesis doctoral, México, Colmex, 2008, p. 
136, cuadro 6. 
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La conquista española fue muy temprana en 1521.88 Hernán Cortés extendió su dominio hasta 

el ―Marquesado‖ en los Valles Centrales oaxaqueños.89 Tres siglos después, 933pueblos,90 83 

haciendas y 269 ranchos se repartían en la abrupta geografía de la entonces Intendencia y 

Obispado de Oaxaca.91 Todos los informantes de la época colonial coincidían en ello, el 

presbítero Manuel Antonio de Sandoval, el obispo Antonio Bergoza y Jordán y José Agustín 

Domínguez y Díaz (también obispo de Oaxaca en tiempos independientes)92 y el ex 

funcionario de la Corona, Hipólito Virraroel.93 El resto de la población, el 12% era 

considerado como ―no indígena‖ (españoles, criollos, castas,94 afrodescendientes)95. Según las 

                                                 
88 Se han dado varias fechas sobre el inicio de la conquista española del actual Oaxaca, pero según José Antonio 
Gay, la fecha más próxima es octubre de 1521, según las cartas de Hernán Cortés al rey Carlos V. José Antonio, 
Historia… Op. Cit., p.183, nota 38. DALTON, Margarita, Breve Historia de Oaxaca, México, FCE/Colmex, 
2004, p. 77-82 (Fideicomiso Historia de las Américas. Serie Breves Historias de los Estados de la República 
Mexicana). DALTON, Margarita, Oaxaca, una Historia compartida , t. I, México, Gobierno del Estado de 
Oaxaca/Instituto Mora, 1997. 
89 Obligadamente los primeros insurgentes de Morelos tuvieron que entrar por el barrio de ―El Marquesado‖ en la 
antigua verde Antequera próximo al Cerro del Fortín y a la Iglesia de La Soledad. Actualmente, sigue 
conservando el nombre y cuenta con uno de los panteones públicos más antiguos (JIMÉNEZ Lescas, Raúl Javier, 
Notas de Campo Oaxaca, junio de 2013). 
90 ARRIOJA Díaz Viruell, Luis Alerto, Pueblos de Indios… Op. Cit., p. 136, cuadro 6. 
91 SÁNCHEZ Silva, Carlos, Indios, Comerciantes y burocracia en la Oaxaca poscolonial, 1786 -1860, México, 
Instituto Oaxaqueño de las Culturas/fondo Estatal para la Cultura y las Artes/UABJO, 1998, p. 63. 
92 ARRIOJA Díaz Viruel y SÁNCHEZ Silva, Carlos, Conflictos por la tierra en Oaxaca. De las Reformas 
Borbónicas a la Reforma Agraria, Oaxaca , Colmich/UABJO, 2012, p. 23. 
93 VILLAROEL, Hipólito, Enfermedades políticas que padece la capital de esta Nueva España , México, Porrúa, 
1979, p. 465-468 (Colección Tlahuicole, núm. 2). 
94 Sobre las ―castas‖, ver: BURKE, Peter, Historia y teoría social (3. Conceptos centrales), p. 73-75. 
95 Los ―negros‖ constituían la tercera casta importante en la estratificación novohispana. Algunos vinieron con 
Hernán Cortes a la conquista como se puede apreciar en algunos códices (Códice Acatitlán, lám. XXIII) o se 
puede leer en la Historia de las Indias de Tierra Firme de fray Diego Durán. En Oaxaca se asentaron en la Costa 
del Pacífico. Una importante actividad económica realizaron en diversas áreas: de las haciendas a las minas y a la 
servidumbre en las urbes. Recibieron el título de cimarrones (porque huían de la esclavitud) y, a los lugares 
donde se asentaron palenques. Sobre los estudios antropológicos y arqueométricos sobre las primeras 
generaciones de africanos en las América: PRICE, T. Douglas, BURTON H., James, FULLAGER D., Pual, 
WRIGHT E., Lori, BUIKSTRA E., Jane y TIESLER, Vera, Strontium Isotopes and Human Mobility in Ancient 
Mesoamerica, Latin American Antiquity 19, 2008, p. 167-180. Más: TIESLER, Vera y PRICE, Douglas, Las 
primeras generaciones de africanos en las Américas, Arqueología Mexicana, vol. XIX, núm., 19, enero-febrero 
de 2013, p. 59-62 (Dosier). MARTÍNEZ Vargas, Enrique y JARQUÍN Pacheco, Ana María, El Sacrificio de 
negros al inicio de la conquista de México , Arqueología Mexicana, vol. XIX, núm., 19, enero-febrero de 2013, p. 
28-35 (Dosier). ZABALA Aguirre, Pilar, Esclavitu, asimilación y mestizaje de negros urbanos durante la 
Colonia, Arqueología Mexicana, vol. XIX, núm., 19, enero-febrero de 2013, p. 36-39 (Dosier). ABRAZOLA, 
Roberto, Palenque. Primer pueblo de América, Cartagena de Indias, Ed. Hernández, 1970. CARRERA Adams, 
Germán, Huída y Enfrentamiento. África en América Latina , México, Siglo XXI editores, 1997. PRICE, Richard 
(comp.), Sociedades cimarronas, México, Siglo XXI Editores, 1981.  
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estadísticas de 1792, la verde Antequera, contaba con un 27.9% de indios urbanos.96 La 

estructura social colonial era muy rígida, de castas y cada una de ellas tenía un ―papel social‖ 

definido según los patrones y las normas de conducta según su casta.97 

En el tiempo98 que transcurrió entre 1740 y 1857, la población oaxaqueña creció de los 

410 mil 618 a los 531 mil 502 habitantes.99 Una tierra de indios muy compleja, dual100 y 

diversa donde convivían (no sin algunos conflictos internos) 15 etnias: zapoteca, mixteca, 

mixe, chontal, chinanteca, cuicateca, chocho, huave, trique, chatino, mazateca, zoque, amuzgo, 

ixcateca y popoloca.101 

 Tierra de indios no tiene solo una connotación racial sino también socioeconómica con 

una estructura agraria compleja (tierras comunales de los pueblos indios, tierras dominadas 

por cacicazgos y trabajadas por terrazgueros y macehuales, haciendas de españoles, ranchos de 

españoles y criollos, conflictos por límites territoriales, familias indias que rentaban, vendían o 

                                                 
96 CHANCE K., John, Los Indios Urbanos, en: DALTON, Margarita, ―Oaxaca, una Historia…”, Op. Cit., p. 132-
133. 
97 Sobre el ―Papel Social‖, ver: BURKE, Peter, Historia y teoría social (3. Conceptos centrales), p 60-64. 
98 Sobre el Tiempo, ver: GUERRA Manzo, Enrique, Norberto Elias y Fernando Braudel: dos miradas sobre el 
tiempo, en: Argumentos, número especial 48-49, México, UAM-Xochimilco, 2005, pp. 123-148. RICOEUR, Pau, 
Entre el tiempo vivido y el tiempo universal: el tiempo histórico , en: Tiempo y Narración, Madrid, Ed. Siglo XXI, 
vol. III, cap. 1, pp. 783-817. VERGARA, Luis, Historia, tiempo y relato, en: Historia y grafía, México, UIB, 
núm., 4, 1995, pp. 211-237. 
99 GARCÍA Ruíz, Luís J., Conflictos agrarios de mestizos y afrodescendientes en Oaxaca antes de l a 
Independencia, en: ARRIOJA Díaz Viruel, Luis Alberto y SÁNCHEZ Silva, Carlos, ―Conflictos por la tierra en 
Oaxaca. De las Reformas Borbónicas a la Reforma Agraria, Oaxaca‖, Colmich/UABJO, 2012, p. 44. 
100 Dual: funciona en dos realidades socioeconómicas y culturales (su propia comunidad, cerrada y la sociedad 
global donde se estructura). NOLASCO, Margarita, Lo indio… Op. Cit., p. 29. 
101 Sobre las étnicas: VARESE, Stefano, Apuntes para una historia de la etnia zapoteca , en: DALTON, 
Margarita, ―Oaxaca, una Historia…‖,  t. I, p. 45-52. RUIZ González, María Teresa, Los zapotecos del Valle de 
Oaxaca, p. 52-60. RUIZ González, María Teresa, Los mixtecos de la Sierra, p. 56-60. RUIZ González, María 
Teresa, Los mixtecos de la parte baja, p. 60-64. RUIZ González, María Teresa, Los mixes del estado de Oaxaca, 
p. 64-68. RUIZ González, María Teresa, Los chontales de Oaxaca, p. 88-91. RUIZ González, María Teresa, Los 
chinantecos de Oaxaca, p. 71-75. BAZÚA, Silvia, Los cuicatecos, p. 84-88. WENCE, Jorge, Los Chochos, p. 91-
94. BAZÚA, Silvia, Los Huaves, p. 95-98. TOVAR, María Fernanda, Los Triques, p. 78-81. BAZÚA, Silvia, Los 
Chatinos, p. 75-77. VÁZQUEZ Mendoza, Heriberto, Los Popolocas, p. 102-106. VÁZQUEZ Mendoza, 
Heriberto, Los Mazatecos, p. 68-71. TOVAR, María Fernanda, Los Amuzgos, p. 81-84. TOVAR, María Fernanda 
y BAZÚA, Silvia, Los Ixcatecos, p. 98-102. SÁNCHEZ Silva, Carlos, Indios… Op. Cit., p. 45-49. 
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heredaban tierras, mercado agrario, entre otras).102 Mayoritariamente la población india 

desarrolló, dentro de los límites del dominio español, una ―economía indígena‖ generalizada 

por todo el territorio oaxaqueño, que no sólo producía bienes de autoconsumo de forma 

autárquica sino también para actividades comerciales y de intercambio.103 Una economía 

diversificada y no de monocultivo. Los pueblos de la mixteca baja, producían grana, criaban 

ganado, cultivaron trigo y caña; los de la mixteca baja, cultivaron algodón y cacahuate; los 

serranos (Sierra Juárez) recolectaron vainilla y cultivaron magueyes de pita y los pueblos 

istmeños (Istmo de Tehuantepec) produjeron añil además de la grana, sal y tejidos, en tanto 

que en los valles centrales se cultivó el maíz entre otros productos.104 La cría de la cochinilla y 

la producción del colorante (se obtenía matando, secando y exprimiendo los insectos) fue una 

labor mayoritariamente india.105 Según las estadísticas compiladas por el primer intendente 

insurgente de Oaxaca, José María Murguía y Galardi (1812-1813), los zurrones de grana en 

1810 fueron de 1,764 (21,829 ½ arrobas de peso).106 España atribuyó gran importancia a la 

grana cochinilla de Oaxaca.107 

Los estudiosos del tema agrario oaxaqueño antes de la Independencia han señalado que 

la economía y las tierras indias fueron acechadas por las disposiciones coloniales en los 

tiempos borbónicos. La Corona responsabilizó a las corporaciones indígenas de la baja 

productividad agrícola que limitaba el crecimiento económico del reino de la Nueva España. 
                                                 
102 Sobre esas prácticas indias de rentar, vender o heredar tierras en sus pueblos, ver: MENEGUS Bornemann, 
Margarita, La Mixteca Baja. Entre la Revolución y la Reforma. Cacicazgo, territorialidad y gobierno, siglos 
XVIII-XIX, México, H. Congreso del Estado de Oaxaca/UABJO/UAM, 2009. ARRIOJA Díaz Viruel, Luis 
Alberto, Pueblos de Indios, tierras y economía. Villa alta (Oaxaca) en la transición de Colonia a República, 
1742-1856, tesis doctoral, México, Colmex, 2008. 
103 ARRIOJA Díaz Viruel y SÁNCHEZ Silva, Carlos, Conflictos… Op. Cit., p. 24. 
104 GAY, José Antonio, Los indios, además de maíz, cultivaban el trigo y el frijol , en: DALTON, Margarita, 
―Oaxaca, una Historia…‖, Op. Cit., t. I, p. 202-204. 
105 GARCÍA, Bernardo, Política y Economía, en: DALTON, Margarita, ―Oaxaca, una Historia…‖, Op. Cit., t. I, 
p. 165. 
106 MURGUÍA y Galardi, José María, Memoria Estadística de Oaxaca , Veracruz, publicada por Carlos María de 
Bustamante, 1821, p. 16-25. 
107 HAMNETT R., Brian, Politics and Trade in Southern Mexico, 1750-1821, London, 1971, p. 61-62. 
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―Así, no es casualidad que desde 1740 hasta 1821, las autoridades (realistas) construyeran un 

discurso público encaminado a criticar y transformar, en la medida de lo posible, la naturaleza 

de las corporativa de los pueblos‖.108 

Como señalan las estadísticas, en los pueblos predominaban sobre haciendas y ranchos, 

los núcleos indígenas que se asentaron mayoritariamente en los valles centrales, la mixteca y 

la sierra zapoteca, pero se esparcieron por el vasto territorio. La forma jurídica colonial de los 

pueblos otorgó el derecho de contar con un gobierno local (República de Indios con su 

cabildo)109 que controlaba la tierra comunal o india, una ―economía corporativa‖. Fue un pacto 

colonial entre la Corona y sus indios tributarios, donde ―unos garantizaron la propiedad plena 

y el acceso a los recursos agrarios, y otros confirmaron su lealtad al rey pagando con 

oportunidad sus cargas tributarias y reconociendo las instituciones coloniales‖.110 Fue un 

bloque histórico 111entre la economía colonial, la política y la cultura, mediante la cual los 

dominantes hegemonizaron y sometieron a los grupos subalternos, pueblos de naturales, 

criollos y castas. 

                                                 
108 ARRIOJA Díaz Viruel, Luis Alberto y SÁNCHEZ Silva, Carlos, Pueblos, Reformas y contrariedades 
Agrarias: Oaxaca, 1742-185, en: ARRIOJA Díaz Viruel, Luis Alberto y SÁNCHEZ Silva, Carlos, ―Conflictos 
por la tierra en Oaxaca. De las Reformas Borbónicas a la Reforma Agraria, Oaxaca‖, Colmich/UABJO, 2012, p. 
26-27. 
109 ARRIOJA Díaz Viruel, Pueblos de Indios…, p. 154-155. 
110 ―Ordenanzas de tierras y aguas, o sea formulario geométrico-judicial para la designación, establecimiento, 
mensura, amojonamiento y deslinde de las poblaciones, y todas suertes de tierras, sitios, caballerías y criaderos de 
ganado mayores y menores, y mercedes de agua: recopiladas a beneficio y obsequio de los pobladores, 
ganaderos, labradores, dueños, arrendatarios y administradores de haciendas, y toda clase de predios rústicos de 
las muchas y dispersas resoluciones dictadas sobre la materia y vigentes hasta el día en la República Mexicana‖, 
México, Imprenta de Vicente G. Torres, 1842, p. 5. Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia por 
don Joaquín Estriche, magistrado honorario de la audiencia de Madrid  (Nueva edición corregida notablemente y 
aumentada con nuevos artículos, notas y adiciones sobre el derecho americano por don Juan B. Guim, doctor en 
ambos derechos y abogado en los tribunales del reino de España), París, Librería de Rosas, Bouret y Compañía, 
1851, pp. 364, 475. ARRIOJA Díaz Viruel, Luis Alberto y SÁNCHEZ Silva, Carlos, Pueblos…, p. 26-27. 
111 Para evitar una separación artificial entre la economía, política y cultura apeló a un concepto que denominó 
―Bloque histórico‖. GRAMSCI, Antonio, El Materialismo Histórico y la filosofía de B. Croce, Buenos Aires, 
Nueva Visión, 1971, p. 48 (Colección Teoría e investigación en las ciencias del hombre dirigida por José 
Sazbón). 



 

 41 

Las cargas tributarias a las cajas comunitarias se incrementaron tanto por el conflicto 

armado entre España y Francia en 1780 como durante la invasión napoleónica de 1808. Dos 

historiadores han señalado que las cajas comunitarias oaxaqueñas (Teposcolula, Villa Alta y 

Cuatro Villas) aportaron 147 mil 489 pesos durante la conflagración con Francia.112 En 1793, 

bajo el reinado del segundo conde de Revillagigedo, Oaxaca aportó otros 150 mil pesos 

(fondos indios de Jicayán, Nejapa, Huajuapan, Teozacualco, Teposcolula y Villa Alta).113 

Era de suponerse, entonces, que la complejidad de la estructura agraria y social 

oaxaqueña, junto a los problemas agrarios añejos entre algunos pueblos114 o de los caciques 

contra los pueblos indios y, las consecuencias generadas de las crisis agrícolas, epidemias y 

terremotos,115 las reformas borbónicas que afectaron a los criollos y también a los pueblos 

indios (acecho de las tierras comunales, nuevas cargas fiscales, reglamentación de las 

cofradías e intento de reformar la estructura agraria india comunal),116 fueron el telón de fondo 

previo a la Expedición a la Antequera por los insurgentes.117 

                                                 
112 ARRIOJA Díaz Viruel, Luis Alberto y SÁNCHEZ Silva, Carlos, Pueblos., p. 30. 
113 Ibíd., p. 31. 
114 Por ejemplo el conflicto entre mixes de San Juan Jaltepec de Candayoc y San Pedro Acatlán, ver: 
ESCALONA Lüttig, Huemac, Conflicto de tierras e Insurgencia entre los Mixes: San Juan Jaltepec de 
Candayoc contra San Pedro Acatlán, 1790-1819, en: ARRIOJA Díaz Viruel, Luis Alberto y SÁNCHEZ Silva, 
Carlos, ―Conflictos por la tierra en Oaxaca. De las Reformas Borbónicas a la Reforma Agraria, Oaxaca‖, 
Colmich/UABJO, 2012, p. 73-111. 
115 Según el presbítero Gay, Oaxaca fue asolada por pestes extrañas y otras conocidas, sequías , neblinas espesas, 
así como raras nevadas en Teotitlán del Valle y fuertes sismos desde 1787 hasta 1795. GAY, José Antonio, La 
Peste y los Terremotos, en: DALTON, Margarita, ―Oaxaca, una Historia…‖, t. I, p. 128-132. 
116 Sobre la cuestión agraria, más en: FLORESCANO, Enrique y MENEGUS Bornemann, Margarita, La época 
de las reformas y el crecimiento económico (1750-1808), en: ―Historia General de México‖. Versión 2000, 
México, Colmex/ 2000, p. 366-367. El mercantilismo ibérico y el crecimiento económico en la América Latina 
del siglo XVIII en: FLORESCANO, Enrique (Comp.), ―Ensayos sobre el desarrollo económico de México y 
América Latina (1500-1975)‖, México, FCE, 1979, 293-314. VAN Young, Eric, La era de la paradoja: la 
agricultura mexicana a fines del periodo colonial (1750-1810), en: ―La crisis del orden colonial. Estructura 
agraria y rebelión popular de la Nueva España, 1750-1820, México, Alianza, 1992, p. 21-24.BRADING, David, 
Mineros y Comerciantes en el México Borbónico (1763-1810), México, FCE, 1997, p. 57-80. MENEGUS 
Bornemann, Margarita, Las reformas borbónicas en las comunidades de indios (Comentarios al reglamento de 
bienes de comunidad de Metepec, 1808 , en: BERNAL, Beatriz (Coord.), Actas del IV Congreso de Historia de 
Derecho Mexicano, t. II, México, UNAM/Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1986, p. 755-756. Los bienes de 
comunidad de los pueblos indios a fines del período colonial , en: ROJAS Rabieda, Teresa y ESCOBAR 
Ohmstede (Coords.), ―Estructuras y formas agrarias de México: del pasado y del p resente‖, México, 
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Como ha señalado el historiador Luís J. García Ruiz: 

Los factores antes mencionados ayudan a entender hasta qué punto pudieron pesar las 

promesas de igualdad jurídica, propiedad, libertad, abolición del tributo y autonomía 

política que enarbolaban los programas políticos insurgentes y gaditanos.118 

Sin embargo, ésta investigación de caso, constata que antes de que el ejército de Morelos 

emprendiera la expedición a la Antequera oaxaqueña, ya habían pueblos insurgentados  y 

resistencias al dominio colonial.119 

Las resistencias indias y culturales en Oaxaca tenían ya su historia: entre 1700 y 1787 

ocurrieron 10 por diversos motivos y en distintos grupos: zapotecos, mixtecos y cuicatecos. 

                                                                                                                                                         
CIESAS/Registro Agrario Nacional/UAQR, 1999. Introducción en: Problemas agrarios y propiedad en México. 
Siglos XVIII y XIX, México, Colmex, 1995, p. IX-X.  
117 Están documentados otros fenómenos como: En el año de 1783, cayeron en el Valle, fuertes y abundantes 
lluvias que provocaron tanta humedad en los terrenos de cultivo, que ocasionaron la perdida de numerosas 
cosechas; posterior a ello, durante el invierno de ese mismo año, en la región de la Sierra Norte, se presentaron 
intensas nevadas que llegaron a afectar una parte de la región de los Valles, donde se encuentra asentada la 
población de Teotitlán del Valle, del actual Distrito de Tlacolula. En 1787, en un largo lapso de 40 días, se 
suscitaron varios movimientos telúricos , a los cuales se les conoció como los ―Temblores de San Sixto‖, mismos 
que causaron graves destrozos y pánico entre los pobladores del Valle de Oaxaca. Paralelo a estos 
acontecimientos que provocaron carestía y serios problemas de hambruna entre la poblac ión nativa, las 
autoridades españolas se ven obligadas a tomar la determinación de incrementar la recaudación de mayores 
fondos (impuestos) para destinarlos al apoyo y sostenimiento de las distintas tropas del ejército al servicio de la 
Corona Española, ya que ésta se veía amenazada por las fuerzas inglesas y los ejércitos de Napoleón Bonaparte. 
en 1793, y debido al cobro exagerado de diezmos por parte de los párrocos del Valle de Oaxaca, se presentaron 
agudos conflictos que tuvieron que ser conciliados durante la Preconización del 22º. Obispo, Don Gregorio 
Omaña de Sotomayor; siendo en ese mismo año cuando que a consecuencia de la erupción del volcán San 
Martin, ubicado en tierras veracruzanas, la región de los Valles de Oaxaca, se vio invadida por una espe sa capa 
de cenizas volcánicas, lo cual causó que el cielo se tornara oscuro y rojizo, situación que fue recordada por 
mucho tiempo por la población Vallista. en 1796, la población del Valle fue azotada por graves epidemias como 
la de viruela, que causó numerosas pérdidas de vidas humanas, al respecto existe información que sin acatar las 
órdenes de las autoridades coloniales españolas, la población originaria determinó atender a sus enfermos en sus 
propias casas; se sabe también que este problema afectó además del Valle de Oaxaca, a la población del Istmo de 
Tehuantepec y para colmo en 1800 y 1801, regresan de nueva cuenta los movimientos telúricos, siendo el 
primero el más desastroso, el cual recibió el nombre de ―San Juan de Dios‖; en esa ocasión quedaron destruidas 
varias construcciones de la ciudad de Oaxaca, entre otras, Los templos del Carmen Bajo, San Agustín y la 
Compañía, presentándose en este período una plaga de langosta que destrozó los cultivos de los Valles Centrales 
y la región istmeña.. Fuente: AGPEO. 
118 ARRIOJA Díaz Viruel, Luis Alberto y SÁNCHEZ Silva, Carlos, Conflictos…, p. 72. 
119 Documento 06.-José María Régules de Villasante y Luis Ortiz de Zárate informan a la Junta desde 
Yanhuitlán sobre los movimientos rebeldes en la Mixteca y la Costa ( Putla, Tlaxiaco, Huajuapan, Teposcolula, 
Yanhuitlán), 20 de enero de 1812 , en: Fondo José María Morelos y Pavón (en adelante JMMyP), p. 1. 
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Seis de las resistencias ocurrieron en las mixtecas, una de ellas, en Yanhuitlán,120 donde años 

después Morelos y los insurgentes acamparon en su ruta a Acapulco.121 Otro levantamiento 

ocurrió en Tehuantepec, donde los zapotecos se levantaron en armas en 1661, dando muerte al 

alcalde mayor y dispersando a los funcionarios españoles. El obispo de Oaxaca acudió hasta el 

lugar para aplacar a los insurrectos, tras lograrlo, entraron los soldados para ejecutar a las 

cabecillas.122 

1.2 Cuando pases por Tlacamana 

Lejos del centro conspirativo de Querétaro, el 27 de mayo de 1810, el descontento indio contra 

el despotismo, maltrato y explotación colonial llegó a su límite con los primeros rayos del Sol: 

el gobernador de la República de Indios de Tlacamama,123 en la región de la costa mixteca, 

Alejandro López y otros, dieron su propio grito e interpusieron una demanda y queja contra 

los abusos124 del teniente Juan Estévez, cacique de Pinotepa del Rey, que les exigía a los 

nativos diversos servicios y, de no cumplirlos, les imponía multas de doce reales.125 Llegando, 

incluso, a los azotes y, amenazas de quitarle el bastón de mando al gobernador de la República 

                                                 
120 Antiguo Yancuictlán (―Lugar de lo Nuevo‖) en lengua mixteca. Más en: NOGUEZ, Xavier (Colegio 
Mexiquense), Documento. Códice de Yanhuitlán, Arqueología Mexicana, vol. XIX, núm. 119, enero-febrero 
2013, p. 16-17. JIMÉNEZ Moreno, Wigberto y MATEOS Higuera, Salvador, (ed. facsimilar y estudios 
preliminares), Códice de Yanhuitlán, México, INAH, Museo Nacional, 1940. SEPÚLVEDA Herrera, María 
Teresa y, Códice de Yanhuitlán, INAH, BUAP, 1994. BERLÍN, Heinrich, Fragmentos desconocidos del Códice 
de Yanhuitlán y otras investigaciones mixtecas, México, Antigua Librería Robredo, 1947. 
121 1700: Rebelión de los pueblos mixtecos cojonos. 1715: Zapotecos del Istmo de Tehuantepec. 1728: Mixteca 
Alta (Nundichi). 1773: Zapotecos del sur (Zimatlán). 1774: Mixtecos de Teozacualco. 1777: Mixteca Alta 
(Nochixtlán). 1779. Mixteca (Tejotepec). 1780: Mixteca Alta (Yanhuitlán). 1785: Mixteca alta (Mixteca Alta 
(Achiutla). 1787: Almoloya (cuicateco o mixteco). BARABÁS M., Alicia, Rebeliones e insurrecciones en los 
siglos XIX y XX en Oaxaca, en: DALTON, Margarita, ―Oaxaca, una Historia…‖, Op. Cit., t. I, p. 114-115. 
122 JUÁREZ Martínez, Abel, Las milicias.., en: ESCAMILLA Ortiz, Juan, ―Fuerzas…‖, Op. Cit., p. 86. 
123 San Miguel Tlacamama. Toponimia: San Miguel por el santo patrón de la población, y Tlacacama se compone 
de Tlacatl ―Hombre‖ y de Mama ―Cargar‖, que significa ―Hombres Fuertes‖. Fuente: Secretaría de Gobernación, 
Centro Nacional de Estudios Municipales, Gobierno del Estado de Oaxaca, Los Municipios de Oaxaca, 
Enciclopedia de los Municipios de México. Talleres Gráficos de la Nación, México, D.F. 1988. 
124 En la concepción de Foucault del ―El Sujeto y el Poder‖, ésta sería una lucha política, porque los sujetos (los 
indios zapotecas) rechazaron y se opusieron a una determinada forma de dominación, ver: FOUCAULT, Michel, 
El Sujeto y el Poder, en DREYFUS y ROBINOW, Op. Cit. 
125 STECK Baños, Daniela, Jamiltepec y sus alrededores. Historia, geografía y cultura regional , Oaxaca, Palabra 
en Vuelo, 2004, p. 54. 
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y, dijo además, que lo azotaría.126 La resistencia india en esa región se tornó en lucha política, 

rechazando la dominación racial y étnica.127 

El ambiente estaba caldeado y no precisamente por el calor del mes. El subdelegado de 

Jamiltepec, Manuel Fernández de Ocampo, remitió su informe a la Antequera, señalando la 

resistencia en Tlacamama. El hecho ocurrió, un siglo después, del levantamiento indio en 

Jamiltepec (diciembre de 1694), también originado por los agravios.128 Las resistencias, 

revueltas, levantamientos e insurrecciones en el centro de México, fueron entre 1701 y 1820, 

un fenómeno constante pero disperso, sumando la cantidad de 152, según los estudios de Eric 

Van Young, de las cuales 31 se registraron entre 1806 y 1820.129 Esas formas de resistencia de 

los grupos subalternos130 (gente humilde de los pueblos y villas, castas, afrodescendientes y 

gremios de la entonces Nueva España) tuvieron su máxima expresión en la insurrección 

masiva de 1810. Nótese, sin embargo, que los subalternos en resistencia, utilizaron los medios 

legales ante el poder caciquil.131 

 En mayo de 1810, la Conspiración de Querétaro132 se estaba fraguando. Pasarían  

varios meses para que Miguel Hidalgo diera el Grito de Dolores y, el grito de Alejandro 

                                                 
126 Archivo General del Estado de Oaxaca (en adelante, AGEO), Real Intendencia, año 1810, leg. 43, exp. 34, 2 
ff, en: STECK Baños, Daniela, Jamiltepec…, p. 54. 
127 Las tres formas de lucha en: FOCAULT, Michel, ―Sujeto y Poder‖ en: DREYFUS y RABINOW, Op. Cit. 
128 STECK Baños, Daniela, Jamiltepec…, p. 50-51. 
129 YOUNG, Eric Van, La crisis del orden colonial. Estructura agraria y rebeliones populares de la Nu eva 
España, 1750-1821, México, Alianza Editorial, (gráfica XVI). 
130 En la definición gramsciana, los grupos subalternos son enunciados como disgregados y discontinuos, 
―siempre sujetos a la iniciativa de los grupos que gobiernan, incluso cuando se rebelan y  sublevan‖, como el 
sector marginado de la historia o de la sociedad, en oposición al grupo dirigencial formado por las élites que 
detentan el poder político, económico, ideológico y cultural, en: OJEDA Rafael, Subalterno, Proyecto: 
Diccionario del Pensamiento Alternativo, México, CIESAS (ed. digital). GRAMSCI, A., Quaderni dal carcere, 
Torino, Einaudi, 1975. HOBSBAWM, E., Para un estudio de las clases subalternas, Córdoba, Pasado y Presente, 
núm., 2-3, 1963, pp. 158-167. 
131 Las resistencias de los subalternos son múltiples, ver: VI. La voz dominada: las artes del disfraz político. 
132 HERRERA Peña, José, Hidalgo a la luz de sus escritos: estudio preliminar, cuerpo documental y bibliografía, 
UMSNH, México, 2003. HERREJÓN Peredo, Carlos, Razones de la insurgencia y biografía documental , SEP, 
México, 1986. HERREJÓN Peredo, Carlos, Hidalgo. Maestro, Párroco e Insurgente, México, Clío, Fomento 
Cultural Banamex, 2011. VARIOS, Memorias del Congreso Don Miguel Hidalgo y Costilla y su lucha libertaria 
de México, Gobierno del Estado de Guanajuato, México, 2002. 
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López de Tlacamama es, sin duda, un antecedente importante del principio del fin de la 

estructura colonial de Oaxaca y la hegemonía, construida desde los primeros años de la 

conquista española (1521). No es casual que Tlacamama signifique hombres fuertes. 

Mucho años después, el teniente general Mariano Matamoros, segundo que fue del 

generalísimo, durante el interrogatorio al que fue sometido tras su aprehensión en la batalla de 

Puruarán en 1814,133 recordó a Xamiltepec (Jamiltepec) y a la región de pueblitos 

insurgentados que no conoció, pero que su levantamiento en pro de la insurgencia, 

obligadamente los mencionó durante el interrogatorio al que fue sometido. A pregunta expresa 

de su interrogador, el juez comisionado, capitán Alejandro de Arana,134 sobre sí conocía 

pueblos insurrectos, contestó: 

Que los habitantes de la ciudad de Oaxaca, según conoció el declarante, ninguna 

adhesión tenían a los rebeldes, y sí solo la fuerza los tenía sujetos a ellos, y lo prueba 

los continuos movimientos que se observaron. En los demás pueblos de su provincia se 

observaba lo mismo, y hubo una revolución en Xamiltepec y Omitepec.135 

Nada más: Una revolución en Jamiltepec y Ometepec. Tal fue la tradición oral transmitida de 

boca en boca y repetida en una ocasión solemne por Morelos: 

La semilla que sembré en Oaxaca va tomando su cuerpo considerable en Jamiltepec.136 

                                                 
133 Ocurrida el 6 de enero de 1814, según consigna en el expediente de la  causa instruida a Mariano Matamoros. 
AGN. Secretaría del Virreinato. Proceso del caudillo de la Independencia Dn. Mariano Matamoros. Exército del 
Norte. Declaración reservada al Teniente General de los Rebeldes Lic. Mariano Matamoros. Juez Comisionado 
el Capitán Don Alejandro de Arana. 1814 , México, publicaciones del AGN, Imprenta de la Secretaría de 
Gobernación, 1918 (Dir. José María Coéllar). 
134 Fue capitán de cazadores del Batallón Ligero de México, ayudante de campo del brigadier Ciriaco de Llano, 
general del Ejército del Norte (realista), según consigna en el expediente de la causa instruida a Mariano 
Matamoros. 
135 AGN. Secretaría del Virreinato. Proceso del caudillo…. 
136 ―El señor Morelos da parte de la acción de Chilacalluapa, de algunos movimientos de fuerzas y remite algunos 
documentos. Tlapa, 24 de noviembre de 1811‖, en: HERNÁNDEZ y Dávalos, J. E., Historia de la… Op. Cit. El 
nombre es: Chilacachapa, localidad del Municipio de Cuetzala del Progreso, Guerrero, al centro norte de la 
entidad. Significa: Chilar donde se asentaron las langostas. 
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Historiadores del agrarismo en Oaxaca en tiempos coloniales y preinsurgentes, también 

afirmaron que entre 1812 y 1813, algunos pueblos de la sierra zapoteca, la mixteca alta y de la 

costa (dónde se ubica Jamiltepec) simpatizaron con la causa de la insurgencia. Entre las causas 

sociales que posiblemente llevaron a la insurrección fueron los complejos y graves conflictos 

por la tierra y la división racial en castas de los novohispanos, el hartazgo de los ―pueblos 

frente a las políticas anticoportativas, el saqueo recurrente de los recursos indígenas y los 

excesos de los funcionarios locales‖.137 

 No se tiene evidencia de una posible relación entre los conspiradores de Querétaro y la 

resistencia de Tlacamama en 1810. Lo que salta a la vista de los documentos es la situación 

crítica que se encontraban algunos pueblos oaxaqueños ante el dominio colonial. La paz que 

se vivía en la Antequera sólo anunció el principio del fin de la hegemonía que llevaba tres 

siglos. 

1.3 El Obispo llama a las armas 

La larga hegemonía colonial se rompió estrepitosamente. No era un rayo en cielo sereno: al 

llamar el obispo a las armas, se sintió la crisis y el nerviosismo en la élite de los de arriba. El 

arte del pastoreo y la tecnología del poder –según Michel Focault– en Oaxaca andaban 

fallando.138 Cuando las ovejas se someten al dominio no hay porque golpearlas ni apelar a las 

armas.139 Ya no era el caso de la élite de la Antequera. Las ovejas andaban medio descarriadas. 

Antonio Bergoza y Jordán, peninsular, distinguido miembro de la élite eclesiástica y política, 

                                                 
137 ARRIOJA Díaz, Luis Alberto y SÁNCHEZ Silva, Carlos, Conflictos por la tierra en Oaxaca. De las 
Reformas Borbónicas a la Reforma Agraria, FOMIX Conacyt/Colmich/UABJO, 2012, p. 32. 
138 Dos conceptos sobre las relaciones y tensiones del ―Poder‖ en: FOCAULT, Michel, Genealogía del Poder. Y 
―Sujeto y Poder‖ en: DREYFUS y RABINOW, Op. Cit. 
139 Algunos marxistas consideraban al Estado como ―hombres armados‖ y que la dominación se ejerce mediante 
la violencia. Antonio Gramsci, construyó el concepto de ―hegemonía‖ donde no necesariamente la dominación se 
ejerce mediante la violencia sino mediante el dominio cultural. Michel Foucault avanzó mucho a considerar el 
poder como una ―relación‖, un modo de acción entre unos y otros. Ello, puede implicar la violencia como en una 
pareja. 
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se había convertido en un personaje decisivo del poder. Brian R. Hamnet descubrió que el 

obispo estuvo, ante la crisis de la Corona, a favor de que se reinstalara el sistema de los 

―repartimientos‖140  que pese a los conocidos abusos contra los indios, el intendente criollo de 

Oaxaca, Joseph María Lasso,141 veía en ese método colonial la forma de reactivar la 

producción y el comercio de la grana cochinilla.142 

Y, ante el avance de los insurgentes, el obispo se decidió no solamente a implorar la 

ayuda celestial, sino empuñar las armas y conformar un batallón de voluntarios civiles y 

eclesiástico. De ese hecho inédito, convenció a toda la élite oaxaqueña y, tuvo en el doctor San 

Martín, a su principal instrumento para ejecutar su proyecto de contrainsurgencia (ver capítulo 

II). La evidencia histórica es categórica: llamó a las ovejas descarriadas a las armas y se fugó 5 

días antes del combate contra su gran adversario: el cura de Carácuaro.143 

La figura del doctor San Martín será interesante en ésta investigación, puesto que 

refleja, como personaje, la transición tan compleja que se analiza, ya que sirvió con pasión 

tanto a la causa realista como, después de la Expedición a Oaxaca, a la insurgente.144 

Y, es que las noticias de que el cura de Dolores, Miguel Hidalgo se había 

insurreccionado contra los gachupines145 llegaron en mula y a pie, trotando lenta y 

                                                 
140 La recapitulación de las ideas del Obispo en pro del ―repartimiento‖ están desarrolladas en: HAMNETT R., 
Brian, Politics and Trade in Southern Mexico, 1750-1821, London, 1971, p. 291-294. 
141 Nombrado por la Junta de Sevilla el 18 de junio de 1809. 
142 AGN, Industria y Comercio, 20 (1788-1821), exp. 6, f. 165 es seq., Lasso-Venegas, núm. 140, febrero 12, 
1811, en: HAMNETT R., Brian, Politics…, p. 291. 
143 Véase el Capítulo V. 
144 El Dr. San Martín, canónigo lectoral de la Catedral de Oaxaca, preguntó: ―¿Si le cons ta que levanté un cuerpo 
militar de más de seiscientos hombres; si fui su teniente coronel y comandante por nombramiento del Exmo. Sr. 
Virrey‖, en: ―Causa formada al Dr. D. José San Martín en 1814 por las Jurisdicciones Unidas, Puebla y agosto 16 
de 1814‖. Lic. Joaquín Estévez, Documentos. Núm., 2-159 (Selección). Archivo Histórico del Gobierno de 
Oaxaca, ESPARZA, Manuel (compilador), Conducta política del cabildo eclesiástico de Oaxaca, 1812-1819, 
Oaxaca, 1985. 
145 ―… título que nos dan a los fieles vasallos  del rey‖ escribió el realista José Antonio Reguera, ver: Doc. 28.- 
―José Antonio Reguera rinde informe detallado al virrey Félix María Calleja, sobre el estado que guarda la 
rebelión insurgente en la costa y las medidas que ha tomado para combatirla‖. En esta época Reguera era el 
segundo de abordo en las operaciones militares, y el comandante general era el teniente coronel Francisco París. 
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pausadamente hasta la Antequera.146 Los rumores y chismes se desataron por todos los poros 

de la añeja sociedad novohispana. ¿Cómo y cuándo llegaron las noticias insurgentes? 

A su paso por Michoacán y la conquista de su capital, Valladolid, en octubre de 

1810,147 Hidalgo dispuso comisionar a dos michoacanos treintañeros para llevar la 

insurrección de Dolores hasta Oaxaca. La práctica de enviar comisionados fue común en 

aquellos años de guerra.148 Sin embargo, Carlos Herrejón Peredo afirma que casi no hubo 

comisionados a Oaxaca (excepto Armenta y López).149 

Los voluntarios fueron: José María Armenta y Miguel López.150 El primero 

comisionado con el grado de coronel, el segundo con el de sargento. Ellos fueron los que 

llevaron a la Antequera el grito de libertad, que aunado a diversos conflictos ancestrales, 

descontentos locales y elementos de descomposición social,151 pusieron en alerta a las 

                                                                                                                                                         
En el informe se detalla que París falleció en Acapulco el 15 de abril de 1813 y Reguera tomó el mando, bajo el 
título de comandante accidental de la 5ª división de la Costa del Sur. Cruz Grande, 4 de agosto de 1813,  en: 
Archivo General del Estado de Oaxaca (AGEO), Documentos de La Guerra de Independencia en Oaxaca 
(Oaxaca, AGEO-gobierno del estado de Oaxaca, 1986, Serie: Documentos del archivo, número 7, transcripción y 
compilación de Rosalba Montiel e Irene Huesca) en: José María Morelos y Pavón. Documentos de su vida y 
lucha revolucionaria 1750-1816, México, UAM, UABJO, Secretaría de Cultura, (Héctor Cuauhtémoc Hernández 
Silva, Coord. General), 2012, p. 1. 
146 El título fue expedido mediante cédula real por Carlos V en 1532. Fue trazada por el arquitecto español 
Alfonso García Bravo en 1533 (el mismo que también trazó la ciudad de México). DALTON, Margarita, 
―Oaxaca, una Historia…‖, Op. Cit., t. I, Introducción al capítulo II, Semblanza de la vida en Oaxaca a finales del 
siglo XVIII, p. 117. 
147 HERREJÓN Peredo, Carlos, Hidalgo, Maestro, párroco e insurgente, México, Clío, Fundación Banamex, 
2011, p. 343-353. GUZMÁN, Pérez, Moisés, Miguel Hidalgo y el Gobierno Insurgente en Valladolid , Morelia, 
UMSNH, IIH, SDF, 2003, p. 135-154, (Colección El Hombre y su Tiempo 5). 
148 HERREJÓN Peredo, Carlos, Hidalgo, Maestro… Op. Cit., 2011, p. 353-356. 
149 HERREJÓN Peredo, Carlos, Conferencia en el INEHRM… Op. Cit. 
150 Oriundos del rancho de Cacalote, jurisdicción de Puruándiro, intendencia y obispado de Michoacán . Según: 
Actas de defunción. Número 545.- Miguel López.- De Limosna.-Ahorcado, en: PORTILLO, Andrés, ―Oaxaca en 
los Centenarios‖, Oaxaca, H. Ayuntamiento Constitucional de Oaxaca de Juárez 1996-1998. El doctor San 
Martín forma y remite a Bustamante la relación de sus servicios…., HERNÁNDEZ y Dávalos, Juan E., 
―Colección de documentos para la historia de la guerra de Independencia de México de 1808 a 1821‖, t. VI, p. 2. 
El Dr. Ibañez se dirige al virrey, sincerándose de los cargos que se le hacen. Oaxaca, 5 de enero de 1816 … en: 
ITURRIBARRÍA, Jorge Fernando, ―Morelos en Oaxaca‖, Oaxaca, Gobierno del Estado de Oaxaca, Secretaría de 
Cultura, Comisión Centenarios Oaxaca 2010, Conaculta, 2010, p, 94. 
151 TAYLOR, William, Embriaguez, homicidio y rebelión en Oaxaca , México, FCE, 1987. 
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autoridades civiles, eclesiásticas y militares españolas, quienes cerraron filas y suscribieron un 

documento, que reprodujo el ilustrado presbítero José Antonio Gay:152 

El ayuntamiento de Oaxaca obedeció la ley del tiempo, y elevó su protesta, sin duda de 

buena fe, pero con una moderación relativa laudable, ofreciendo sus personas y la de 

todos los oaxaqueños para conservar ilesa la religión de sus padres, y la dominación 

del más amado de los reyes, su idolatrado monarca el señor Fernando VII,153 para 

sostener los derechos de su dinastía, impedir que se rompan los vínculos que unen á la 

Nueva España con la antigua España, y extinguir el espíritu de rivalidad contraria en 

cualquiera época á la causa pública.154 

El testimonio de Gay es elocuente en cuanto que, desde el púlpito, se lanzaban todo tipo de 

calificativos e injurias contra Hidalgo, señalándolo como ―el proto-apoderado de Satanás y el 

infierno‖, mientras que el Obispo auxiliar, Ramón Casaus,155 lo tachaba de ―ex-sacerdote, ex-

cristiano, ex-hombre, capataz de salteadores y asesinos‖.156 La pasión estaba desbordada y, en 

un sermón del obispo Bergoza, llamó, insólitamente, desde el púlpito a: 

                                                 
152 José Antonio Gay, nació en la ciudad de Oaxaca –la antigua Antequera colonial– el 13 de junio de 1833 y 
murió en la ciudad de México, el 21 de septiembre de 1886. Véase: MARTÍNEZ Ríos, Jorge, La Historia de 
Oaxaca del Presbítero José Antonio Gay, Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, Álvaro 
Matute (editor), México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, v. 7, 1979, p. 93-104. 
153 El rey español Fernando VII, nació en Madrid, el 4 de octubre de 1784; fue rey de España de 1808 a 1821. 
Murió en su ciudad de origen el 29 de septiembre de 1833. 
154 Firmaron el documento: José María Lazo, José de Régules Villasante, Mateo Alonso Mancilla, Pedro Estrella, 
Manuel de Anieves, Miguel Aluon, Lic. Juan María Ibáñez de Cobrera, José Álvarez, Biblioteca del Sistema 
Postal, t. II, p. 207, en: GAY, José Antonio, Historia de Oaxaca…, p. 597. 
155 El protomártir de la Independencia, Fray Melchor de Talamantes mantuve divergencias políticas y religiosas 
hacia 1803 con fray Ramón Casaus. Ver: Nueva Recopilación Documental para el Estudio de la Revolución de 
Independencia en México, t. I. Historia de las Graves Persecuciones Suscitadas contra Mí desde principios de 
1807 por Fray Melchor Talamantes, 1808 , México, UAM, 2010 (Versión paleográfica de Juan Manuel Pérez 
Zevallos y Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva, de la obra que permanecía inédita en el Archivo General de la 
Nación, México, Distrito Federal, y publicada por vez primera el año 2009) 
156 GAY, José Antonio, Historia de Oaxaca…, p. 598. 
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A las armas, pues amados diocesanos míos, y no os cause extrañeza, que vuestro 

obispo os persuada a esto, porque en causa como esta religión, todos debemos ser 

soldados.157 

La élite oaxaqueña (274 personas hacia 1792)158 tomó sus providencias. Con fin de quitarles 

las banderas a los insurgentes entre las repúblicas de indios y comunidades, el virrey Francisco 

Javier Venegas y Saavedra159 expidió un bando para suspender el pago del tributo indio (5 de 

octubre de 1810). Sin embargo, la pax colonial en la Antequera, se rompería por los 

importantes acontecimientos ya mencionados y el avance del ejército de Morelos por la costa 

del Pacífico. 

1.4 Armenta y López, primeros beneméritos y mártires en la Antequera 

Se cuenta con escasa información sobre los dos comisionados que Hidalgo envió a la 

Antequera para promover la lucha por la Independencia, sin embargo, cuatro importantes 

testimonios de San Martín, Bustamante, Ibañez y, el propio Morelos, refieren a su llegada a 

Oaxaca para promover la causa que les habían encomendado. Las actas de defunción aportan 

otros elementos. En un comunicado del doctor San Martín a Carlos María Bustamante, señaló 

algunos datos sobre los primeros insurgentes en Oaxaca.160 San Martín, escribió que fueron: 

… enviados por el señor Hidalgo para trabajar en la provincia de Oaxaca se le reuniera 

y con orden de que siendo el jefe americano podían descubrirle el plan que llevaban así 

lo hicieron con el intendente don José Lazo Macarino, y éste, aunque tenía buenos 

sentimientos patrióticos por temor, o quién sabe por qué causa entregó los papeles que 

                                                 
157 Correspondencia del Obispo Bergoza , en: MONTIEL, Rosalba (coord.), ―Documentos para la Guerra de 
Independencia‖, Oaxaca, Archivo General del Estado de Oaxaca, 1986, p. 52. 
158 AGN. Padrones 13. AGN. Tributos 34, 7:51r, en: CHANCE K. John, Raza e Identidad, en: DALTON, 
Margarita, ―Oaxaca, una Historia…‖, Op. Cit., t. I, p. 295 (tabla 1. La población de Antequera en 1792). 
159 Francisco Javier Venegas y Saavedra, nació en Bujalance, Córdoba, España, en 1760. Virrey de la Nueva 
España del 14 de septiembre de 1810 al 4 de marzo de 1813. Murió en Madrid en 1838. 
160 El doctor San Martín forma y remite a Bustamante la relación de sus servicios…., HERNÁNDEZ y Dávalos, 
Juan E., ―Colección de documentos…‖, t. VI, p. 2. 
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había recibido a el sanguinario europeo asesor doctor y maestro don Antonio 

Izquierdo.161 

En su expedición a Oaxaca, José María Armenta y Miguel López, fueron acompañados por F. 

Calderón, que era guardacaminos, que el antiguo tribunal de Acordada había situado en la 

cuesta de San Juan del Rey, a distancia de diez leguas de la ciudad de Antequera, afirmó 

Carlos María Bustamante. Para evitar despertar sospechas en la capital de la intendencia, se 

fingieron mercaderes de pastura,162 artículo comercial común en esa época y abundante en 

estas tierras, asimismo, Bustamante señaló que Armenta y López andaban en la bola con el 

ejército de Hidalgo.163 

Por su vestimenta tierradentreña de Armenta y López, resultaron sospechosos para los 

españoles, ya que vestían diferente a los zapotecas de los valles centrales. Estuvieron presos en 

el convento de Santo Domingo, pero fueron liberados. En las calles de la Antequera, 

solicitaron entrevistarse con el intendente José María Laso Nacarino, dándole a conocer, 

ingenuamente o bien intencionadamente sus objetivos, pero el español, fiel a la corona los 

delató.164 Con las pruebas del delator y, a la vez, juez, fueron condenados a la pena de muerte 

y ejecutados.165 Castigo ejemplar para los que osaban apoyar a la insurgencia. Y, entonces, 

vienen las historias, las leyendas, los cuentos, entre ellas, la San Martín encargado de 

sermonear a los feligreses y curiosos que presenciaron la ejecución de Armenta y López, en el 

barrio de Xalatlaco. 

                                                 
161 Ídem. 
162 DALTON, Margarita, Breve…, p. 126. 
163 BUSTAMANTE, Carlos María de, Cuadro histórico de la revolución mexicana, comenzada en 15 de 
septiembre de 1810 por el ciudadano Miguel Hidalgo y Costilla, t. I, México, Imprenta de J. Mariano Lara, 1843, 
p. 356. 
164 GAY, José Antonio, Historia de Oaxaca…, p. 598. 
165 BUSTAMANTE, Carlos María de, Cuadro… t. I, Op. Cit., p. 357; GAY, José Antonio, Historia de Oaxaca…, 
p. 598. 
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Dice la leyenda que ese día el brazo fuerte del obispo, San Martín se inclinó por los 

insurgentes tras un místico y romántico suceso.166 Leyenda al fin, ya que San Martín organizó 

la contrainsurgencia y, puso todo su ingenio, dedicación, fuerzas, dinero, para defender a la 

Antequera del avance insurgente y luchó en el sitio de Huajuapan contra las fuerzas del 

coronel Trujano. San Martín se unió a la insurgencia, tras la llegada de Morelos a la capital de 

la Intendencia. Desde entonces su papel a lado de la revolución fue importante, como veremos 

más adelante. 

Por el acta de defunción sabemos más comisionados y de las afirmaciones de San 

Martín.167 El sargento Armenta, era un hombre maduro de 35 años de edad, sastre de oficio y 

casado con María Regina. El coronel López, de 38 años, casado con María Salvadora y de 

oficio arriero. Por haber sido comisionados de la insurgencia, al rayar el medio día del 31 de 

diciembre de 1810, fueron pasados por las armas y descuartizados, usanza española contra los 

―traidores‖ a su Majestad. Armenta y López como se les conoce en Oaxaca, fueron los 

primeros mártires de la independencia en Oaxaca. Vamos a los documentos: 

Coronel Miguel López: 

Miguel López, originario de ‗Cacalote‘ sujeto al pueblo de Puruándiro en el Obispado 

de Valladolid, casado con María Salvadora Díaz, de oficio, arriero, de treinta y ocho 

años de edad, quién a las doce de éste mismo día en terreno de dicha Parroquia fue 

pasado por las armas, colgado a la horca, y después descuartizado de cabeza, brazos y 

piernas, cuyos fragmentos se destinaron a parajes públicos fuera de la ciudad, 

                                                 
166 La leyenda en: ITURRIBARRÍA, Jorge Fernando, Breve Historia de Oaxaca, México, SEP (Biblioteca 
Enciclopédica Popular 21), 1944, p. 128; IBARRA, Ana Carolina, Clero y Política en Oaxaca…, p. 74-75. 
167 ―El doctor San Martín forma y remite a Bustamante la relación de sus servicios….‖, HERNÁNDEZ y 
Dávalos, Juan E., Colección...‖, t. VI, p. 2. 
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sentenciado por la Real Sala del crimen, como Emisario de los Insurgentes contra esta 

Ciudad, con título de Coronel.168 

Sargento José María Armenta: 

José María Armenta, originario de ‗Cacalote‘, sujeto al Puruándiro en el Obispado de 

Valladolid, casado con María Regina Parra, de oficio sastre, de treinta y cinco años de 

edad, español, quién a las doce del mismo día, en terreno de dicha Parroquia fue 

pasado por las Armas, colgado a la horca y después descuartizado de cabeza, brazos y 

piernas, cuyos fragmentos se destinaron a parajes públicos fuera de la ciudad, 

sentenciado por la Real Sala del Crimen, como Emisario de los Insurgentes contra esta 

ciudad, con título de Sargento (Morelos lo llamó Teniente Coronel).169 

No mejor suerte tuvo F. Calderón, el guardacaminos, quien perdió el juicio y murió en la 

cárcel. ―Tales fueron las primeras víctimas de la libertad sacrificadas en Oaxaca, y tan 

desgraciado el éxito de aquellos apóstoles celosos de ella‖, escribió años después, Carlos 

María Bustamante.170 

Por su parte, San Martín confesó: 

Fueron sentenciados a muerte aquellos dos buenos patriotas. Los asistieron y auxiliaron 

en la capilla el doctor San Martín, y fray Bernardino Galindo comendador de la 

Merced y ambos no pudieron contenerse; derramaron lágrimas arrancadas de sus ojos 

por el patriotismo, y esto bastó para que los hubieran tenido por insurgentes.171 

                                                 
168 ―Actas de defunción. Número 545.- Miguel López.- De Limosna.-Ahorcado‖, en: PORTILLO, Andrés, 
―Oaxaca en los Centenarios‖, Oaxaca, H. Ayuntamiento Constitucional de Oaxaca de Juárez 1996-1998. 
169Actas de defunción. Número  546.-José  María Armenta.-Ahorcado., en: PORTILLO, Andrés, ―Oaxaca en…‖, 
Op. Cit. 
170 BUSTAMANTE, Carlos María de, Cuadro… t. I, Op. Cit., p. 357. 
171 El doctor San Martín forma y remite a Bustamante la relación de sus servicios…., HERNÁNDEZ y Dávalos, 
Juan E., ―Colección de documentos…‖, Op. Cit., t. VI, p. 2. 
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La suerte de ambos fue distinta. A fray Bernardino lo remitieron a México, en tanto que al 

doctor San Martín, por su ―ascendiente en el pueblo‖ lo nombraron comandante del cuerpo 

eclesiástico militar y, de ahí, al auxilio del ―sanguinario Régules para el sitio de 

Huajuapan‖.172 

Por su parte, el deán de la catedral en tiempos del gobierno insurgente, doctor Ibáñez 

de Corbera, en su defensa confesó que Armenta y López, por disposición de Morelos, tuvieron 

un entierro solemne, velados 9 días y trasladados a la sepultura en procesión. La confesión 

dice a la letra: 

En el mismo exordio dixe con igual intento, que teníamos acreditada nuestra 

obediencia a sus órdenes y otras expresiones de esta naturaleza que no significaban en 

la realidad que otra cosa, que aquella obediencia involuntaria, forzada y nezesaria de 

las críticas circunstancias en que nos hallábamos y era semejante a la que aparentamos 

tener a un Frayle Apóstata, Capellán de este rebelde que se introduxo repentinamente 

en la sacristía de esta Catedral, y sin proceder aviso ni otra señal de urbanidad, pidió 

una capa negra y colocó en la Sala Capitular las cabezas de López y Armenta, dos 

emisarios de los rebeldes, venidos a sublevar esta Ciudad, y por cuya causa fueron 

sentenciados por el Govierno legítimo a ser fucilados, colgados de la horca y expuestos 

sus cabezas en parages públicos para escarmiento; las mismas que por disposición de 

Morelos estubieron en dicha Sala alumbradas por nuebe días, y al cabo de ese plazo 

obligó al Cavildo a sacarlas procesionalmente por las calles más públicas y a 

enterrarlas con toda solemnidad.173 

                                                 
172 Ídem. 
173 ―El Dr. Ibañez se dirige al virrey, sincerándose de los cargos que se le hacen. Oaxaca, 5 de enero de 1816…‖ 
en: ITURRIBARRÍA, Jorge Fernando, Morelos en Oaxaca, Oaxaca, Gobierno del Estado de Oaxaca, Secretaría 
de Cultura, Comisión Centenarios Oaxaca 2010, Conaculta, 2010, p. 94. 
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La Antequera vivía momentos de tensión por las noticias de la revolución, que debieron 

exacerbarse por el envío de las fuerzas realistas de la V división de la costa al mando del 

madrileño capitán Juan Francisco Paris Parra174 para combatir a las fuerzas de Morelos, quien 

se hacía fuerte en la tierra caliente del Pacífico y se aproximaba al fuerte de San Diego 

Acapulco. En las garitas oaxaqueñas se mantenía una estricta vigilancia. 

Muchos meses después de su ejecución, las cabezas de los insurgentes, Armenta y 

López seguían ahí en el camino Real. Morelos, sensible y observador, las vio durante su 

entrada triunfal a la capital oaxaqueña el 25 de noviembre de 1812. Inmediatamente se 

informó. Se enteró de sus nombres y apellidos, cargos militares y objetivos. Sin miramientos, 

ordenó rendirles homenaje con la ―pompa debida‖ y como héroes de la Independencia. Los 

consideró ―beneméritos‖. Por éste documento escrito de puño y letra de Morelos, sabemos sus 

nombres, ya que tanto Bustamante como el fraile Gay, solo los mencionan por sus apellidos y, 

también, ahora sabemos que Morelos los reconoció coronel y teniente coronel de la causa 

libertaria de Miguel Hidalgo y ―beneméritos americanos‖. 

El capitán general dispuso honrar su memoria el martes 19 de diciembre en la Catedral 

de Antequera, después de la celebración de la virgen de la Soledad (18 de diciembre). El 

comunicado dice: 

Ilmo. Venerable Sr. Deán y Cabildo. 

Los tiernos sentimientos que ocuparon los ánimos de este valeroso ejército, al ver 

cuando se acercó a esta capital expuestas en el camino las cabezas de los beneméritos 

americanos, el Sr. coronel D. José Armenta y el teniente coronel D. Miguel López, 

primeras víctimas en esta provincia de la barbarie y crueldad del intruso gobierno 

español, e igualmente el justo reconocimiento a sus distinguidos servicios a la patria, 
                                                 
174 OROZCO Linares, Fernando, Grandes Personajes de México, México, Panorama Editorial, 1992. 
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por lo que sacrificaron sus vidas, nos obliga a honrar su memoria con toda la pompa 

debida a sus altos empleos y tributar a sus almas los últimos sufragios. 

Al efecto, ruego y encargo a V.S. Illmo. disponga su funeral para la mañana del martes 

19 del inmediato diciembre, en esta Santa Iglesia Catedral, con misa y vigilia y todo lo 

demás, que solemnice este religioso acto, dándolas después el sepulcro 

correspondiente.175 

Armenta y López, fueron los primeros mártires de la Independencia en Oaxaca y, Morelos, 

dispuso el justo reconocimiento a sus distinguidos servicios, con toda la pompa debida, misa 

en la catedral, novenario, procesión y sepulcro correspondiente. Tiempo después Ibáñez de 

Corbera dio testimonio de que fueron cumplidas las órdenes de Morelos.176 

1.5 Insurgencia en la costa mixteca 

Las noticias de que los insurgentes al mando del comisionado de Hidalgo, José María Morelos 

avanzaban por las costas del océano Pacífico llegaron a lomo de mula en 1811 a la región de la 

gente de la lluvia,177 la mixteca178 que es una región que abarca más de 40 mil kilómetros 

                                                 
175 Orden de José María Morelos al Cabildo Eclesiástico de Oaxaca para que participe en los honores a la 
memoria de dos insurgentes ejecutados en dicha ciudad por los realistas. Oaxaca, 29 de noviembre de 1812 , 
AGN, Infidencias, t. 108, f. 291. Original, en: LEMOINE Villicaña, Ernesto, Morelos, su vida… Op. Cit.. p. 233-
234. 
176 ―El Dr. Ibañez se dirige al virrey…‖, p. 94. 
177 SPORES, Ronald, La Mixteca y los mixtecos. 3000 años de adaptación cultural , Arqueología Mexicana, vol. 
XV, n. 90, marzo-abril de 2008, p. 24-33. 
178 La región Mixteca está situada en la confluencia de la Sierra Madre del Sur y la Sierra de Oaxaca y, una parte 
en la vertiente del Pacífico. En el actual estado de Oaxaca cuenta con 189 municipios de los distritos de 
Silacayoapan, Huajuapan, Juxtlahuaca, Coixtlahuaca, Nochixtlán, Teposcocula, Tlaxiaco, Putla y Jamiltepec.  
Otros 14 municipios a Cuicatlán, Zaachila, Sola de Vega, Etla y Juquila. Fuente: ACEVEDO Conde, María 
Luisa, Mixtecos, síntesis de Manuel Alberto Robleo, México, Instituto Nacional Indigenista, 1994. Museo 
Regional de Huajuapan (Mureh). Más sobre los Mixtecos: CASO, Alfonso, Reyes y Reinos de la Mixteca, 
México, FCE, 1977. FLANNERY, Kent V., y MARCUS, Yoyce (eds.), The Cloud People, NY, Academic Press, 
1983. GARCÍA Martínez, Bernardo, La Conversión de 7 Mono a Don Domingo de Guzmán, Arqueología 
Mexicana, vol. V, n. 26, julio-agosto, 1977, p. 54-59. ROMERO Frizzi, María de los Ángeles, Economía y vida 
de los españoles en la Mixteca Alta: 1519-1770, México, INAH. SMITH, Mary Elizabeth, Picture Writting from 
Ancient Souther Mexico: Mixteca Place Sing and Names, University of Oklahoma Press, Norman, 1973. 
SPORES, Ronald, Ñuu Ñudzahui. La Mixteca de Oaxaca. La evolución de la cultura mixteca desde los primeros 
pueblos hasta la Independencia , Oaxaca, IIEPO, 2007. SPORES, Ronald &ROBLES García, Nelly, A 
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cuadrados del sur de Puebla hasta las costas del Pacífico y, desde el valle de Oaxaca al este del 

actual estado de Guerrero. Tiene una larga y milenaria cultura. En ella coexisten, sin embargo, 

distintas culturas: mixteca, amuzgo, chochotelco, ixcateco, tacuate, trique y negra.179 También 

se divide geográficamente en mixteca alta, baja y costa. 

Los mensajes insurgentes se escucharon en la costa, cerca de Jamiltepec,180 Pinotepa 

del Rey,181 la zona cacaotera de Xicayán182 y Huazolotitlán,183 800 mixtecos se sublevaron al 

mando de Antonio de Valdés, nativo de Tataltepec.184 El calendario marcaba el 26 de octubre 

de 1811. Un informe de Manuel Joseph Robles al obispo Bergoza, fechado el 19 de 

septiembre de 1811, le dijo que: 

                                                                                                                                                         
Prehispanic (Posclassic) Capital Center in Colonial Transition: Excavations at Yucundaa Pueblo Viejo de 
Teposcolula, Oaxaca, México, en: ―Latin America Antiquity‖, v. 18, n. 3, p. 333-353. 
179 BARTOLOMÉ, Miguel Alberto y BARABAS, Alicia Mabel, El Pueblo ñu savi. Los Mixtecos, Arqueología 
Mexicana, vol. XV, n. 90, marzo-abril de 2008, p. 70. 
180 En náhuatl, la palabra Jamiltepec significa ―Cerro de Adobe‖, en mixteco Jamiltepec se dice ―Casandoo‖ y se 
le atribuyen a la palabra dos  significaciones y etimologías de naturaleza muy diferente. Casandoo podría 
descomponerse en ―Casa‖ ―Ndoo‖, que en mixteco significa adobe (ladrillo de barro cocido al sol), el primer 
vocablo ―Casa‖ en español, el segundo ―Ndoo‖ es mixteco; juntos significan Casa de adobe. Fuente: Secretaría 
de Gobernación, Centro Nacional de Estudios Municipales, Gobierno del Estado de Oaxaca,  Los Municipios de 
Oaxaca, Enciclopedia de los Municipios de México . Talleres Gráficos de la Nación, México, D.F. 1988. 
181 Hoy Santiago Pinotepa Nacional. Significa ―Hacia el cerro desmoronado‖. Pinolli (casa desmoronada, polvo). 
Tepetl (cerro). Pan (hacia). En tiempos virreinales se llamó Pinotepa del Rey. Se ubica en la región de la costa. 
Fuente: Secretaría de Gobernación. Centro Nacional de Estudios Municipales. Gobierno del Estado de Oaxaca. 
Los Municipios de Oaxaca. Enciclopedia de los Municipios de México . Talleres Gráficos de la Nación, 1988. 
182 Xicayán, en la región sureste de los actuales estados de Guerrero y Oaxaca y, la vertiente de la Sierra Madre 
Occidental que asoma al Océano Pacífico, de origen Amuzgo. Más en: ÁLVAREZ, Luís Rodrigo, Geografía 
General del Estado de Oaxaca , Oaxaca, Carteles Editores, 1994. BRADOMÍN, José María, Historia Antigua de 
Oaxaca, Oaxaca, Proveedora Gráfica de Oaxaca, 1993. DALTON, Margarita, Oaxaca, Textos de su Historia, 
México, Instituto José María Luís Mora. Gobierno del Estado de Oaxaca, 1990. SHEFFER, Lilián, Los Indígenas 
Mexicanos, México, Panorama Editorial, 1992. Sobre el cacao de Xicayán: HERNÁNDEZ Jaimes, Jesús, El fruto 
prohibido. El cacao de Guayaquil y el mercado novohispano, siglos XVI-XVIII, Estudios de Historia 
Novohispana núm. 39, julio-diciembre de 2008, Instituto de Investigaciones Históricas. UNAM, p. 54. 
183 Santa María Huazolotitlán. Toponimia: Significa ―Lugar de Guajolotes‖, etimología ―Huexlotl‖, guajolote y 
―Titlán‖, lugar de. Fuente: Secretaría de Gobernación, Centro Nacional de Estudios Municipales, Gobierno del 
Estado de Oaxaca, Los Municipios de Oaxaca, "Enciclopedia de los Municipios de México". Talleres Gráficos de 
la Nación, México, D.F. 1988. 
184 Tataltepec de Valdés. Significa ―En el cerro del abuelo‖. Tata (abuelo). L (ligadura eufónica). Tepetl (cerro). 
Fundado entre el 400 y 300 antes de nuestra Era. Cuando los insurgentes se levantaron era Distrito de Juquila. 
Fuente: Secretaría de Gobernación, Centro Nacional de Estudios Municipales, Gobierno del Estado de Oaxaca,  
Los Municipios de Oaxaca, Enciclopedia de los Municipios de México . Talleres Gráficos de la Nación, México, 
D.F. 1988. 
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Tengo el sensible dolor de comunicar a vuestra señoría ilustrísima que está declarada 

insurgente la gente parda de esta provincia [Huaxolotitlán]. Se había aprisionado en 

Jamiltepec el martes a un sargento retirado de Pinotepa del Rey, llamado Josef de 

Vielma. 

Señaló también ―porque esperaba dentro de pocos días a Morelos en su casa, que no venía 

haciendo mal a nadie sino quitando el mal gobierno y desertó...‖.185 Los vecinos de Antonio de 

Valdés, José Domingo Cano y Miguel Lindón (el picho), lo secundaron. Un Chavarría se les 

unió y varios hombres más. Domingo y Cano se perfilaron a la costa chica con rumbo a 

Jamiltepec por dónde suponían podría andar Morelos. Cruzaron el río verde en el paso de la 

Reyna, siguieron los bajos de la margen derecha, caliente como lumbre, plagada de moscos, 

animales ponzoñosos y epidemias; torcieron el camino del cerro hacia Jamiltepec, pero los 

hombres a su mando, viendo las dificultades de su hazaña, se arrepintieron y entregaron a los 

dos primeros insurgentes, dice el cronista de Juquila, profesor Hilario Cortés. 

De inmediato fue fusilado José Domingo Cano y Lindon remitido a la Antequera. Las 

fuerzas insurgentes de Antonio de Valdés llegaron después a la hacienda del español Juan 

Manuel Eguzquiza, a quien dieron muerte junto a otros 12 españoles.186 Luego marcharon 

hacia la zona de Pinotepa del Rey, para sumarse al ejército de Morelos, pero en Cortijo, estaba 

la tropa realista de Juan Antonio Candelas cuyo jefe era el capitán Paris; en la región además 

se aproximaban las tropas del Batallón de Castilla (venían de Campeche y estaban 

acantonadas en estas tierra) y del Batallón Provincial al mando del teniente coronel Luis de 

Zárate, iniciaron la persecución de los insurgentes a principios de noviembre de 1811. El 

                                                 
185 ―19. Carta al Obispo Bergoza sobre la gente parda declarada insurgente y la proximidad de Morelos. 1811, 
septiembre 19, Huaxolotitlán‖. AGN, Sría. De Cámara, Gobierno Provincial, Historia, Caja 1, exp. 10, en: 
HERREJÓN Peredo, Morelos: documentos inéditos de su vida revolucionaria , Zamora, Colmich, 1987, p. 126-
127. 
186 BUSTAMANTE, Carlos María de, Cuadro… t. I,  Op. Cit., p. 357. 
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capitán Paris tenía la ordenanza del virrey Francisco Xavier Venegas de acabar con Morelos, 

por ello, conformó la V División de las milicias de Oaxaca, con unos mil 500 hombres. 

El primer encuentro entre insurgentes mixtecos y realistas ocurrió en Chacahua,187 el 

19 de noviembre de 1811. Al peñón de Chacahua lo cierran el mar del Pacífico, la barra y la 

laguna de Chacahua. Sólo queda libre un extremo al pié del peñón. Al alba del día 19, inició el 

combate. Ahí murió el primer insurgente oaxaqueño en combate contra los realistas.188 En 

cambio, el capitán Candelas, según Bustamante, caería en el sitio de Huajuapan. Morelos que 

acudió a romper el sitio de Huajuapan, lo consideró un militar de gran valor para una mala 

causa y socorrió a su viuda.189 

La revolución de Independencia se había iniciado en la Oaxaca, a la par que en la tierra 

caliente. Morelos se había propuesto, por mandato de Hidalgo, levantar el sur190 y fue 

levantando gente y pueblos por la tierra caliente de la intendencia michoacana y, encontró, 

tierra fértil, hombres y pueblos seducidos por la idea de luchar contra el poder español, en las 

costas del Pacífico (ver el capítulo IV). 

Ante el avance de la milicia de Paris, Morelos respondió enviando a Rafael Valdovinos 

a la costa. Por la mixteca alta, entraron las fuerzas de Miguel Bravo.191 Los realistas con el 

                                                 
187 En tiempos de Morelos, Huatulco fue el segundo puerto importante después de Acapulco, donde llegaba el 
Galeón o la Nao de China, en: TORRE Yarza, Rodrigo de la, Lo que trajo el viento, el Galeón de Manila: 
ingredientes culturales asiáticos en la diversidad cultural en el Pacífico Sur Mexicano , X Simposio Internacional 
de Estudios Oaxaqueños Instituto Welte, Oaxaca 2013, CIESAS Pacífico Sur. Actualmente es el  Parque 
Nacional de las Lagunas de Chacahua (Decreto  de 1937, del Presidente Lázaro Cárdenas del Rio). 
188 CORTÉS, Hilario, Historia de Tataltepec de Valdés, en: ―Enciclopedia de los Municipios de México. Estado 
de Oaxaca‖. 
189 BUSTAMANTE, Carlos María de, Cuadro… t. I, p. 379. 
190 ―Comisiona Miguel Hidalgo a José María Morelos para que insurreccione la costa del su…  Indaparapeo -
Charo, octubre 20 de 1810‖, en: ALAMÁN, Lucas, Historia de México. Desde los primeros movimientos que 
prepararon su Independencia en el año de 1808 hasta la época presente  (Ed. Facsimilar), México, Instituto 
Cultural Helénico-FCE, 1985, t. II, p. 313-314. Miguel Hidalgo. Documentos por la Independencia . Compilación 
y estudio preliminar: José Antonio Martínez. Comité Conmemorativo del CCL Aniversario del Natalicio de Don 
Miguel Hidalgo y Costilla. LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados. 1ª ed., México, 2003, p. 76. 
191 Mariscal de Campo, Miguel Bravo, hermano de Leonardo, Víctor, Máximo y Nicolás, cayó prisionero en 
Chila de la Sal y conducido a Puebla, donde fue fusilado y decapitado el 15 de abril de 1814. El acta de 
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mando de José María Régules, los persiguieron. ―Aparece en los papeles públicos que la 

primera acción militar dada por él, fue el jueves 9 de enero de 1812 en las inmediaciones de 

Yanhuitlán‖.192 Un segundo choque entre insurgentes y realistas ocurrió el 26 de febrero, 

cuando las tropas dirigidas por Nicolás Bobadilla, situadas en San Juan Teposcolula,193 fueron 

desalojadas y pasadas por las armas. Narró Bustamante que en su paso por el lugar, escuchó la 

siguiente historia oral: 

Había en aquel pueblo acopiadas muchas semillas; mas todas y las casas fueron 

reducidas a pavezas. A mi tránsito por aquellas inmediaciones, oí el pormenor de estos 

sucesos desastrosos, cuyo recuerdo me horroriza.194 

Como se desprende de los documentos e historias orales de Bustamante, la mixteca fue un 

bastión insurgente. No toda la mixteca que es un territorio oaxaqueño muy basto. Pero los 

pueblos insurgentados fueron, sin duda, cabeza de playa para la guerra. La historia oficial 

oaxaqueña y nacional ni los menciona, pero… sin embargo se movían en esos años difíciles de 

1811-1812. 

1.6 Los pueblos insurgentados de Tlaxiaco a Huajuapan 

En la llamada Mixteca Alta, en el pueblo de Tlaxiaco,195 los rumores sobre la existencia de 

armas para apoyar a los insurgentes, iban y venían, por lo que el informante Anastacio 

Somellera y Uriarte, decidió romper el silencio y envió a la Junta una carta, ante la crítica 

circunstancia que se vivía: 

                                                                                                                                                         
inhumación del Mariscal fue encontrada por el historiador Aldo Roberto Pastor en el Archivo Parroquial del 
templo de San Marcos Evangelista, donde se halla una placa en su honor. 
192 BUSTAMANTE, Carlos María de, Cuadro… t. I, p. 381. 
193 San Juan Teposcolula, significa ―Junto a la torcedura del cobre‖. De las voces Tepostli (cobre), Colotl 
(torcedura) y la variante Tla (junto). Gobierno del Estado de Oaxaca. Los Municipios de Oaxaca. Enciclopedia de 
los Municipios de México. Talleres Gráficos de la Nación. México. 1988. 
194 BUSTAMANTE, Carlos María de, Cuadro… t. I, p. 381. 
195 Tlaxiaco nombre náhuatl de los vocablos tlachtli (juego de pelota), quiahuitl (lluvia), y -co (sufijo de 
localidad); de donde tiene el significado aproximad o de Sitio donde llueve en la cancha del juego de pelota . Su 
nombre en mixteco es Ndijiinu, que significa Buena vista. Más en: http://tlaxiaco.gob.mx 
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Muy respetable Junta de Seguridad, [Policía], y Buen Orden. 

Atendiendo a las críticas circunstancias del día que no permiten dejar sin el 

conocimiento de Vuestras Señorías cualquiera noticia que pueda contribuir a que en 

tiempo se tomen las providencias oportunas a efecto de atajar cualquiera chispa que 

cause malas resultas a nuestra común defensa. Digo a Vuestras Señorías lo que sigue: 

Que don Francisco Varela que se halla en el pueblo de Tlaxiaco dijo del padre cura don 

Ramón Castellanos que sabía que en el pueblo de San Pedro Apóstol tenían los indios 

un gran número de escopetas (no me acuerdo si 300 ó 500) destinadas para los 

rebeldes, cuya noticia en conversación familiar la tuve del referido padre cura de 

Itundujía a quien dije que era muy importante y conveniente que diera la denuncia a la 

junta de seguridad, y me respondió que no lo había hecho respecto a que no tenía 

confianza del sujeto por conocerlo muy viciado en la embriaguez y temer la opinión de 

loco, pero yo en vista de esto y considerando que puede tener algún fundamento y 

creyéndome obligado como buen vasallo a contribuir en todo lo posible a la seguridad 

del Estado, patria, religión paso a ustedes dicha noticia. 

En vista de lo expuesto, ustedes tomarán aquellas disposiciones que fuesen oportunas, 

y yo cumplo con los deberes de patriota. 

Dios guarde a ustedes muchos años. Oaxaca y Diciembre 17 de 1811.196 

Los pueblos mixtecos ubicados entre Tlaxiaco y Huajuapan, estaban en proceso de 

insurrección o definitivamente ―insurgentados‖ como se desprende del informe de José María 

Régules de Villasante y Luís Ortíz de Zárate desde Yanhuitlán a la Junta. Describieron con 

claridad la situación en enero de 1812: 

                                                 
196 Documento 04.-―Informe de Anastacio Somellera y Uriarte sobre indios armados en el pueblo de San Pedro 
Apóstol, Tlaxiaco, Oaxaca, 17 de diciembre de 1811‖, en: Fondo JMMyP, p. 1. 
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…no podemos nosotros hacer ninguna tentativa de Tlaxiaco a Huajuapan, se comunica 

el enemigo con tanta facilidad, como que todos los pueblos que hay en el intermedio de 

éstos, están en insurrección y les franquean los auxilios que quieren, a nosotros se nos 

niega todo, y lo que es más, las noticias que podían servirnos para nuestro gobierno, 

que aun de los pueblos insurgentados (que sólo distan de aquí dos leguas) no podemos 

saber nada.197 

Estos realistas recibían noticias frescas desde Puebla, donde se había ubicado Ciriaco de Llano 

quien les afirmó: 

Según nos dice de Puebla con fecha de 10 el señor don Ciriaco de Llano, el sacrílego 

Morelos se halla por el rumbo de Taxco sin desamparar los valles de Izúcar, por cuya 

razón no podía proporcionarnos ningún auxilio y también nos dice, que la tropa que se 

halla en Tehuacán es muy poca. 

Las voces de alarma y desesperadas de Régules y Ortiz suplicaron un refuerzo de las tropas 

para lanzar el contraataque: 

… esperamos que Vuestra Señoría con la mayor actividad tome sus providencias para 

que cuanto antes nos pongamos en estado de ser respetables, poder atacar a Tlaxiaco, y 

contrarrestar cualquier fuerza que Morelos destaque desde Taxco en vista de que tiene 

a su devoción las dos Mixtecas, y que éstas le proporcionan a hacerse dueño de la 

provincia, como único apoyo para su subsistencia por la dificultad que hay de pagar la 

insurrección en toda ella. 

Morelos, sin pisar las Mixtecas, solamente con la actividad de sus posibles comisionados y la 

relación con Valerio Trujano las tenía ―a su devoción‖ según las palabras de sus enemigos. Y, 

                                                 
197 Documento 06.- ―José María Régules de Villasante y Luis Ortiz de Zárate informan a la Junta desde 
Yanhuitlán sobre los movimientos rebeldes en la Mixteca y la Costa (Putla, Tlaxiaco, Huajuapan, Teposcolula, 
Yanhuitlán), 20 de enero de 1812‖, en: Fondo JMMyP, p. 1. 
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en efecto, los militares realistas Régules y Ortiz, tenían bien calibrado el momento militar: las 

dos mixtecas le abrieron las puertas para la conquista de Oaxaca. 

1.7 La Conspiración de Antequera 

Pero las cosas no pararon ahí en la verde Antequera, pese a las plegarias del Obispo y sus 

llamados a las armas. Una conspiración198 en el Convento de la Concepción se estaba 

tramando. Lejos de ahí, los primeros insurgentes que salieron de Dolores el 16 de septiembre 

de 1810, estaban por ser fusilados, luego de que por traición, fueron capturados en Acatita de 

Baján, trasladados a Chihuahua199 y fusilados.200 

Pero la revolución iniciada por Hidalgo en la madrugada de aquel 16 de septiembre de 

1810, seguía su paso, a diferentes ritmos y por diversos puntos de la entonces Nueva España. 

El Lic. Ignacio Rayón tomó el mando otorgado por Hidalgo.201 El cura insurgente Morelos 

avanzaba hacia el Sur, levantando pueblos y creando su ejército. Y, en la Antequera 

Oaxaqueña, se conspiraba contra los españoles. 

                                                 
198 JIMÉNEZ Lescas, Raúl, La Conspiración de Antequera , Oaxaca, Agenda Cívico Cultural Oaxaca 2012, 
Gobierno del Estado de Oaxaca-IIEPO, 2012, ed. digital. ―Correo Americano del Sur, jueves 6 de mayo de 1813, 
núm. XI…‖ en: GARCÍA, Genaro, Documentos Históricos…, t. I, p. 83. 
199 RIONDA Arreguín, Isauro, Tránsito de los venerables restos de los héroes de la Independencia Mexicana , 
Acta Universitaria, Guanajuato, vol. 3, núm. 1, junio 1993: 73. Orden de ejecución y decapitación instruida por 
Francisco Xavier Venegas al general Félix Ma. Calleja, el 13 de abril de 1811, en: GARCÍA, Genaro, 
―Documentos Históricos Mexicanos‖ (ed. Facsimilar), México, SEP, 1985, t. VI, p. 106-107. ZAUCEDO Zarco, 
Carmen, Apuntes para una Historia de los Restos Mortales de los Héroes de la Independencia, México, 
INERHM, Expedientes Digitales del INERH, mayo de 2010. 
200 Constancia de su fusilamiento en: HERREJÓN Peredo, Carlos, Hidalgo, razones de la Insurgencia y biografía 
documental, México, SEP, 1987, p. 350. CASTILLO Ledón, Luís, La vida del Héroe, Talleres Gráficos de la 
Nación, 1949, v. II, p. 240. ZAUCEDO Zarco, Carmen, Apuntes para una Historia de los Restos Mortales de los 
Héroes de la Independencia, México, INERHM, Expedientes Digitales del INERH, mayo de 2010. ZAUCEDO 
Zarco, Carmen, Apuntes para una Historia de los Restos Mortales de los Héroes de la Independencia , México, 
INERHM, Expedientes Digitales del INERH, mayo de 2010. 
200 GARCÍA, Genaro, Documentos Históricos… p. 113-114. 
201 HERREJÓN Peredo, Carlos (Introducción, selección y complemento biográfico), La Independencia según 
Ignacio Rayón. Ignacio Rayón hijo y otros, México, SEP, 1985, p. 20, 22, (Cien de México). HERREJÓN 
Peredo, Carlos, Hidalgo. Maestro, Párroco e Insurgente, México, Clío, Fomento Cultural Banamex, 2011, p. 
363, 364, 366. GUZMÁN Pérez, Moisés, Ignacio Rayón. Primer Secretario del Gobierno Americano , México, 
INEHRM, 2009, p. 38 (Historia para todos). JUÁREZ Bodilla, Javier Antonio, Ensayo Histórico del Licenciado 
Ignacio López Rayón, Morelia, 2ª ed., 2005, p. 17-20. 
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En la Conspiración de la Antequera estuvo involucrado el diácono Ignacio Ordoño y 

otros eclesiásticos, fue descubierta y apresados los sospechosos. La denuncia de la 

conspiración fue recibida por el coronel Bernardino Bonavía, comandante militar de la 

provincia. Al parecer se reunían en una casa de la calle de Santo Domingo (ubicada en el área 

del Cuartel 3).202 Ordoño supo defenderse, pero el oficial de la segunda Compañía de 

Voluntarios de Infantería, Felipe Tinoco y, el oficial meritorio de las Cajas de la Real 

Hacienda, José Palacios, en cambio, fueron detenidos (Convento de la Purísima Concepción 

Regina Celi), juzgados y fusilados en la plaza del mercado, el 25 de septiembre de 1811,203 y, 

siguiendo las enseñanzas del capitán Calleja, decapitados y, sus cabezas exhibidas, en el 

camino real.204 Otros conspiradores fueron José Mariano Sánchez, José Vicente Ramírez, Gil 

Saucedo, el doctor Fernández Zorrilla y el licenciado Mariano Castillejos.205 Los datos 

confirman que entre los conspiradores había eclesiásticos, militares, abogados, profesionistas 

y artesanos. Gente letrada de la ciudad. Letrados conspiradores. 

Eric Van Young estudió el tema de la falta ―sustancial de rebelión urbana en México 

(Nueva España) entre 1811 y 1821‖.206 Y tiene razón, no obstante, fueron los grupos 

conspirativos urbanos la forma en que se manifestó la resistencia social y cultural (la 

organizada en la ciudad de México de 1808;207 la de Valladolid y Pátzcuaro en Michoacán de 

1809,208 la de Querétaro de 1810, de Acapulco 1810 y los guadalupes). 

                                                 
202 Sobre la nomenclatura, calles y cuarteles, con base al Archivo Municipal de Oaxaca, Plano de la ciudad de 
Oaxaca 1803 levantado por Manuel Guijón, Censo de Casas de 1824, ver: ALTAMIRANO Ramírez, Hugo, La 
ciudad de Oaxaca que conoció Morelos, Oaxaca, ed. del autor, 1992, p. 24-30. 
203 El sitio corresponde en la actualidad a la 2ª calle de Las Casas, y el lugar de la ejecución a la mitad de la pared 
sur de la Casa Fuerte. SÁNCHEZ Contreras, Wilfrido, Oaxaqueños ilustres, Oaxaca, 3ª ed., Calendario 2002, 
Proveedora Escolar, 2002. 
204 ALAMÁN, Lucas, Historia de México…, t. 2. 
205 IBARRA, Ana Carolina, Clero y Política en Oaxaca: Biografía del Doctor San Martín , Oaxaca, Instituto 
Oaxaqueño de las Culturas, UNAM, 1996, p. 75. 
206 YOUNG, Eric Van, Contrabandistas… p. 285. 
207 Nueva Recopilación Documental para el Estudio de la Revolución de Independencia en México , t. I. Historia 
de las Graves Persecuciones Suscitadas contra Mí desde principios de 1807 por Fray Melchor Talamantes, 
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Una vez que estuvo en poder de la insurgencia la ciudad de Antequera, el diácono 

Ordoño fue liberado junto a otros presos como el padre Talavera y Carlos Enrique del Castillo. 

El testimonio del presbítero Gay dice: 

Matamoros presentó al pueblo a los padres Talavera y Ordoño, y aún los paseó por las 

calles en el estado en que los encontró en la prisión, que era tal, que inspiraba 

compasión.209 

Por su parte, el Correo Americano del Sur, en su editorial sobre la ―Expedición Oaxaca‖, 

describió como se encontraron a los presos políticos: 

El Sr. Matamoros seguido de una ilustre comitiva penetró de uno en otro por aquellos 

horribles calabozos hasta tocar en el mas angustiado, oscuro y tenebroso, donde yacía 

plagado de miserias el Sr. Mariscal de campo presbítero D. José Antonio Talavera. Un 

sacerdote venerable por su sagrado caracter, desnudo, aherrojado, y consumido, a la 

violencia de sus enfermedades, que agravó y prolongo el mas rigoroso desamparo. 

¡Qué espectáculo para los ojos de la humanidad y de la religión!210 

De esta manera algunos ilustres curas, militares y civiles oaxaqueños se incorporan a la lista 

de las conspiraciones en la Nueva España que precedieron la Revolución de Independencia. 

                                                                                                                                                         
1808, México, UAM, 2010 (Versión paleográfica de Juan Manuel Pérez Zevallos y Héctor Cuauhténmoc 
Hernández Silva, de la obra que permanecía inédita en el Archivo General de la Nación, México, Distrito 
Federal, y publicada por vez primera el año 2009). COSIÓ Villegas, Daniel (coord.), Historia General de México 
Tomo I, Colmex, 1984. MAS, Magdalena, Francisco Primo de Verdad, México, Bicentenario, 2010. MIQUEL i 
Vergés, José María, Diccionario de Insurgentes, Editorial Porrúa, México, 1969.. JIMÉNEZ Lescas (coord.), 42 
Lecturas Cívicas e Históricas. Efemérides para los Lunes Cívicos, Morelia, mimeo, 2013. SEMO, Enrique 
(coord.), Un pueblo en la historia II, campesinos y hacendados, generales y letrados , Alianza ed., 4ª ed., México, 
1995. 
208 CERVANTES Trejo, Gabriela, La Conspiración de Valladolid de 1809. Un paso a la Independencia , Morelia, 
H. Congreso del Estado, UMSNH, Facultad de Historia, SPUM, 2009. SÁNCHEZ Díaz, Gerardo, La 
Conspiración de 1809, Morelia, UMSNH, SEE, 2010 (Historia Ilustrada de la Guerra de Independencia en 
Michoacán, 13 fascículos, fascículo 6). SAUCEDO Zarco, Carmen, Ellas, que dan de qué hablar. Las mujeres en 
la Guerra de Independencia, México, INEHRM, INM, 2010. 
209 GAY, José Antonio, Historia…, p. 620-621. 
210 Publicado en el ―Correo Americano del Sur, jueves 6 de mayo de 1813, núm. XI…, en: GARCÍA, Genaro, 
Documentos Históricos…, p. 83. 
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Pero en nuestra investigación descubrimos otra conspiración sui generis más: la del anglo 

Bean en Acapulco entre 1811 y 1812 (capítulo VI).211 

1.8 Las miahuatecas 

En la denominada Mixteca Baja había inquietud. Así, ocurrió el primer motín en el valle de 

Miahuatlán.212 Donde la señora Cecilia Bustamante y sus hijas Micaela, Poquinta y Ramona, 

junto a otro grupo de mujeres, tomaron el cuartel donde estaban recluidos los miahuatecos 

para la leva realista. Las mujeres armadas de valor y con lo que tenían a la mano, piedras, 

palos, cuchillos y machetes. Pero los realistas reaccionaron y tras capturarlas, les aplicaron la 

pena sumaria. Son, sin duda, las primeras mujeres mártires de la Guerra en Oaxaca. Dice la 

historiadora Margarita Dalton: 

Mártires de la Independencia, estas mujeres son un ejemplo de cómo la mujer tuvo un 

papel activo en todo momento de la historia, y fue fusilada al igual que el hombre 

cuando participó en las luchas armadas‖.213 

Por su parte, Carmen Saucedó señaló que ―La participación de las mujeres en la Guerra de 

Independencia es incuestionable. Una parte de las noticias se halla dispersa en los procesos 

que se les siguieron a raíz de las denuncias o detenciones, es decir, cuando dieron de que 

                                                 
211 En sentido estricto no fue ―conspiración‖ porque los anglos no eran súbditos de la corona española, pero 
actuaron secretamente en el Fuerte de San Diego en pro de Morelos. Una conspiración sui generis. 
212 Del náhuatl Miahua-Tlan, Miáhuatl, espiga y flor de la caña del maíz; tlan, junto a, que significa Lugar de 
flores masculinas del maíz. En zapoteco se llamó Pelopenitza, que significa ―donde principia nuestro ojo de 
agua‖, o ―pueblo junto al agua‖, según la traducción de los indios viejos en 1882. Quienes aún hablan zapoteco, 
le llaman Yezhe Doo, como también se le nombró en su esplendor indígena, y que significa ―gran pueblo‖. Sin 
embargo los recientes estudios realizados por Joyce Marcus y Kent V. Flannery, aseguran que en los tiempos de 
los aztecas, Miahuatlán fue conocida como Miahuapan, ―Canal de las Borlas de Maíz‖, razonable traducción de 
su nombre zapoteca. Fuente: H. Ayuntamiento de Miahuatlán de Porfirio Díaz; Secretaría de Gobernación, 
Centro Nacional de Estudios Municipales, Gobierno del Estado de Oaxaca,  Los Municipios de Oaxaca, 
Enciclopedia de los Municipios de México . Talleres Gráficos de la Nación, México, D.F. 1988. 
213 DALTON, Margarita, Breve…, p. 126-127. DALTON, Margarita, Oaxaca una historia..., p. 41. PRÓSPERO 
Cardona, David, Apuntes geográficos del insurgente Valerio Trujano , México, Gobierno del Estado de Guerrero, 
1943. 
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hablar. Otras nociones se hallan en diarios, cartas, testimonios o en referencias indirectas que 

de ellas se hicieron en los documentos‖.214 

Como señaló Abel Juárez: ―El reclutamiento forzoso fue sólo uno de los motivos de 

descontento que causaron las movilizaciones de los indígenas, sector mayoritario de la 

sociedad colonial‖.215 En la tradición oral de Miahuatlán se recuerda a José María García, 

soldado insurgente miahuateco que se unió al ejército de Morelos y es el único sobreviviente 

que volvió a su terruño.216 

1.9 La guerrilla de Valerio Trujano 

Entonces apareció Valerio Trujano, arriero de Tepecoacuilco,217 que había organizado una 

pequeña partida de 17 aguerridos mixtecos en septiembre de 1811.218 Muchas son las historias 

de guerrillas que secundaron el Grito de Dolores. Tal es el estudio de caso de Tepecoacuilco o 

el pueblito de Calpulalpan en 1811, donde a sangre y fuego fue asaltado por guerrilleros, 

pueblo de españoles e indios, que yacía tranquilo sumido entre barrancas, cerros y lomerías. 

Pero la primavera de 1811 no fue la monótona de cada año, sería insurgente. El relato del 

historiador Carlos Herero dice: 

                                                 
214 SAUCEDO Zarco, Carmen, Ellas, que dan de qué hablar. Las mujeres en la Guerra de Independencia, 
México, INEHRM, INM, 2010, p. 20. 
215 JUÁREZ Martínez, Abel, Las milicias de lanceros en la región sotoventina , en: ESCAMILLA Ortiz, Juan, 
―Fuerzas militares en Iberoamérica siglos XVIII y XIX, México, Colmex/Colmihc/UV, 2005, p. 79. 
216 Secretaría de Gobernación, Centro Nacional de Estudios Municipales, Gobierno del Estado de Oaxaca,  Los 
Municipios de Oaxaca, Enciclopedia de los Municipios de México . Talleres Gráficos de la Nación, México, D.F. 
1988. 
217 Actual Tepecoacuilco de Trujano, Guerrero. Nació el 19 de mayo de 1767. Sus padres fueron Manuel 
Salvador y Ana María. En la sección de la Independencia del Museo Regional de Huajuapan (MUREH) se 
encuentra una copia de la cédula de bautizo y el busto del coronel Valerio Trujano. Adoptó el apellido de Trujano 
en honor de José María Trujano, oriundo del mismo pueblo y también arriero. Fuente: H. Ayuntamiento de 
Tepecoacuilco 2009-2012, en: http://tepecoacuilco.guerrero.mx 
218 VARGAS Martínez, Ubaldo, Morelos, Siervo de la Nación, México, Porrúa, ―Sepan Cuántos…‖ núm., 55, 5ª 
ed., 1982, p. 76. 
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Justo a las 7 de la mañana, a mitad de la segunda misa del día, cuando el pueblo ya está 

despierto y respira cierta certidumbre, se oye un lejano galope y el grito de varios 

hombres que llegan corriendo a avisar que ‗ahí se encuentran los insurgentes‘.219 

Tepecoacuilco fue un pueblo insurgente desde los primeros momentos, sucesos importantes 

ocurrieron entre 1811 y 1821. Para el primer día de enero de 1811, las tropas del sargento de 

dragones de España, Nicolás de Cosío se apoderó del lugar a fin de sofocar la insurgencia en 

la región. Por ahí también pasaron las tropas de Galeana a fines del año de 1811. Años 

después, en 1815, el generalísimo Morelos intentó ocultarse en un bosque cercano a dicho 

pueblo, pero fue capturado y conducido a Tepecoacuilco, donde fue exhibido y humillado por 

sus captores.220 

Y, el 5 de febrero de 1821, el realista Agustín Iturbide recibió a Vicente Guerrero en 

Tepecoacuilco para conferenciar sobre la consumación de la Independencia. La tradición 

insurgente del pueblo estaba fuera de cualquier duda, así como los esfuerzos españoles por 

someterlos, para lo cual crearon el grupo militar ―Patriotas de Tepecoacuilco‖.221 Fue un paso 

obligado en la ruta de la ciudad de México y el puerto de Acapulco y, un laboratorio para las 

actividades insurgentes y realistas. 

De ese pueblito salió Valerio Trujano, quien en septiembre de 1811, en la localidad de 

Tlapa, se presentó ante Morelos para sumarse a la lucha insurgente. El cura de Carácuaro lo 

comisionó para tomar el pueblo de Silacayoapan,222 misión que Trujano cumplió con éxito. 

                                                 
219 HERRERO Bervera, Carlos, Revuelta…, p. 88. 
220 VARGAS Martínez, Ubaldo, Morelos…, p. 146. 
221 Ibíd., p. 144. ROMERO Flores, Jesús, Anales…, p. 90. 
222 En el agua de los Chilacayotes, se forma de las voces Tzilacayotl: calabaza lisa o chilacayote, Atl: agua y Pan: 
en: Consejo Nacional de Población y Vivienda, La Población de los Municipios de México 1950 - 1990. Ed. 
UNO Servicios Gráficos, México, Nov., 1994. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Censo 
General de Población y Vivienda 2000. México 2001. Secretaría de Gobernación, Centro Nacional de Estudios 
Municipales, Gobierno del Estado de Oaxaca, Los Municipios de Oaxaca, Enciclopedia de los Municipios de 
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Después, en unión de Miguel Bravo lo enviaron a la mixteca donde encontró y atacó a 

Francisco Paris. Silacayoapan223 no figura en la historia nacional ni oaxaqueña. Morelos, en 

cambio, consideró importante liberar a los indios mixtecos de esa región. Los oaxaqueños de 

ahora encantan de beber el agua de chilacayota,224 pero poco se sabe que fue un pueblo 

insurgentado por Valerio Trujano. 

En opinión de Carlos María de Bustamante, Valerio Trujano fue 

… un hombre estraordinario, y de quien jamás hablarán nuestros nietos, sin tributarle 

una espresion de respeto‖. 

Y ―… hombre nacido para general, dotado de valor, de intrepidez, de astucia y cálculo 

profundo; y finalmente, con todos los tamaños de un militar prodigio‖.225 Su entrega a la causa 

de la Revolución de Independencia, sus dotes militares y gran conocedor de la tierra del Sol, 

levantó centenares de mixtecos ―…y dentro de poco tiempo fue uno de los generales de 

división que mas honraron a Morelos‖.226 De cuerpo pequeño y espíritu fogoso, reflexivo y 

prudente, valeroso, astuto, sigiloso y que se ganaba la confianza de los soldados, describió 

Bustamante.227 Además, será el coronel que más tiempo aguantó entre todos los sitios 

militares tendidos por los realistas, el sitio de Huajuapan que líneas más abajo describiremos. 

                                                                                                                                                         
México. Talleres Gráficos de la Nación, México, D.F. 1988. Secretaría de Gobernación, Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal, Sistema Nacional de Información Municipal. México 2002. 
223 El nombre original es Tlacayoapam que significa En el agua de los Chilacayotes, se forma de las voces 
Tzilacayotl- calabaza lisa o chilacayote, atl - agua y pan -en. Fuente: Secretaría de Gobernación, Centro Nacional 
de Estudios Municipales, Gobierno del Estado de Oaxaca, Los Municipios de Oaxaca, Enciclopedia de los 
Municipios de México. Talleres Gráficos de la Nación, México, 1988. 
224 Agua de Chilacayota es tradicional en Oaxaca, la hizo famosa ―Doña Casilda‖, Mercado ―20 de Noviembre‖, 
Centro Histórico, Oaxaca de Juárez, Oaxaca (JIMÉNEZ Lescas, Raúl Javier, Notas de Campo Oaxaca, junio de 
2013). 
225 BUSTAMANTE, Carlos María de, Cuadro… t. I, p. 381. 
226 Ibíd., p. 382. 
227 Ídem. 
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Triunfó en 16 batallas durante su corta carrera militar.228 Romero Flores, lo definió como: Uno 

de los insurgentes más aguerridos que tuvo la causa de nuestra Independencia.229 

Dejemos hablar a Bustamante sobre los méritos de Trujano antes de situarse en la 

heroica Huajuapan: 

Dió a las partidas de Régules fuertes golpes: quitó una remesa de cien fusiles que 

caminaban de Veracruz á Oaxaca por mano de D. J. Almanza, que le vino muy bien: 

situóse en el camino de Yanhuitlán para Cuicatlán, y en él atacó un grueso numeroso 

de tropa que militaba al mando de P. Manuel Guendulain, mayorazgo rico de Oaxaca, 

el cual con casi toda la negrada de su trapiche pereció en el ataque dado en un 

desfiladero‖.230 

La lucha por la Independencia se fortaleció con la incorporación de nuevos grupos armados, 

como la derrota a la división de centenares realistas de infantería, caballería y artillería 

proveniente de Puebla y comandada por el teniente de fragata Miguel Soto Macedo propiciada 

por los insurgentes en Izúcar, el 17 de diciembre. Existe un parte de guerra realista sobre esa 

batalla: 

El comandante Soto tomó este último partido, y logró penetrar en Izúcar el 17 a las 10 

de la mañana sin particular dificultad hasta las inmediaciones de la plaza, en cuyas 

bocas calles se encontraron cortaduras y parapetos que defendidos por fuegos de 

artillería y fusilería, se hicieron impenetrables a nuestras tropas con tal motivo, y 

después de haber sido gravemente herido el comandante Soto se resolvió la retirada 

después de cinco horas que había durado el fuego. 

                                                 
228 México a través de los siglos… Resumen, p. 196. VARGAS Martínez, Ubaldo, Morelos…, p. 76. 
229 ROMERO Flores, Jesús, Anales…, p. 46. 
230 BUSTAMANTE, Carlos María de, Cuadro… t. I, p. 382. 
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El revés a los realistas, provocó que Soto no pudiera ―… destinar tropas que cooperen a la 

expedición de Zitácuaro, pues no teniendo el señor brigadier don Rosendo Porlier más que 

ochocientos hombres en Toluca…‖. En tanto que los insurgentes se reagrupan y ampliaban sus 

fuerzas en Tenango, según el parte de guerra: 

… lejos de haberse disminuido me asegura que ha recibido algún aumento en estos 

últimos días. 231 

El Obispo de Puebla, Manuel Ignacio González del Campillo, inició una intensa campaña de 

ideológica232 y de propaganda contra la insurgencia, mediante la edición de manifiestos, cartas 

y, con sermones desde el púlpito. Al dar a la luz pública el manifiesto, con el acuerdo del 

Virrey, el Obispo señaló que perseguía dos objetivos: 

… desengañar a los incautos, cuya buena fe se ha sorprendido por los papeles que han 

propagado los que atizan el fuego de la rebelión para inclinarlos por este medio a la paz 

y el orden; y desagraviar al gobierno injustamente censurado de cruel e inhumano. 

Morelos desde su cuartel de Tlapa, el 24 de noviembre de 1811, se dio el tiempo para 

contestarle: 

Excelentísimo e ilustrísimo señor don Manuel Ignacio González del Campillo. 

(…) 

En él dice vuestra excelencia ilustrísima que la independencia es todavía un problema 

político y yo añadiría, que los indispensables medios de la presente guerra para su 

consecución, también se podrá defender (…). 

                                                 
231 ―Parte de la derrota que sufrieron las fuerzas de don Miguel Soto Macedo en Izúcar. 20 de diciembre de 
1811‖, en HERNÁNDEZ y Dávalos, J. E., Historia de la Guerra de Independencia de México. VI tomos, t. III, 
núm., 120, México, primera edición 1877, José M. Sandoval, impresor. Ed. facsimilar 1985, Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Comisión Nacional para las Celebraciones del 175 Aniversario 
de la Independencia Nacional y 75 Aniversario de la Revolución Mexicana, ed. 2007, UNAM. 
232 Sobre la Ideología, ver: BURKE, Peter, Historia y Teoría Social. 3 Conceptos Centrales. 
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¡Ojala y vuestra excelencia ilustrísima tenga lugar de tomar la pluma para defenderla a 

favor de los americanos! 

Encontraría, sin duda, mayores motivos que el angloamericano, y que el pueblo de 

Israel. 

(…) 

No nos cansemos: la España se perdió; y las Américas se perderían, sin remedio en 

manos de europeos, si no hubiéramos tomado las armas, porque han sido y son el 

objeto de la ambición y codicia de las naciones extranjeras. 

Es cuanto puedo decir a vuestra excelencia ilustrísima por ahora. 

Lo demás se entenderá con su majestad la Suprema Junta Nacional Americana 

Gubernativa.233 

Los insurgentes seguían avanzando en sus acciones de guerra, así lo confirma una carta de 

Morelos del 24 de noviembre de 1811, a la par que informa a la Junta de Zitácuaro sobre el 

manifiesto del obispo de Puebla, remitiendo documentos y la respuesta del propio Morelos, 

aclarando que ahora que tuviera tiempo lo contestaría ―a cada palabra‖. Morelos escribió: 

Mañana salgo de esta villa para Chautla como tengo anunciado; 

Sólo estoy aguardando una división que fue a atacar a otra de tres que tengo al frente 

siendo ésta la del medio al oriente situada en el Cilacalluapa jurisdicción de Juajuapa 

[Huajuapan], se consiguió derrotarlos dispersándolos completamente; de cinco 

europeos que la comandaban murieron tres en la acción y dos que vienen prisioneros; 

se les tomaron un cañón cuarenta fusiles sin machetes y algunos pertrechos. 

                                                 
233 ―Manifiesto del excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de Puebla con otros documentos para desengaño d e 
los incautos, dedicado al excelentísimo señor don Francisco Javier Venegas, virrey, gobernador y capitán general 
de Nueva España… y Contestación de José María Morelos al Obispo Manuel Ignacio González del Campillo‖, 
en: HERNÁNDEZ y Dávalos, J. E., Historia de la… Op. Cit. 
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La semilla que sembré en Oaxaca va tomando su cuerpo considerable en Jamiltepec. 

El correo que vino de Puebla confirma la noticia de hallarse una competente división 

en el Pinal a ocho leguas de Puebla llegando sus avanzadas hasta San Pablo a cuatro 

leguas entre el Pinal y Puebla. 

Así éste como otros dos aseguran que salieron 700 soldados de Puebla a atacar una 

avanzada nuestra del Pinal y en el mismo día volvieron derrotados.  

(…) 

Se dice mucho en Puebla que el virrey está tirando alazos de gallo huido que no lo 

dejan salir de México para Veracruz adonde quiere ir a recibir la última nueva de 

Zitácuaro; y que de esta acción están pendientes los europeos de México.234 

Dispuso, desde su cuartel en Cuautla, proclamar a la Junta Insurgente para el primer día del 

año de 1812: 

El Excmo. Sr. D. José María Morelos, Teniente General en Jefe de los Ejércitos del 

Sur, ha dispuesto proclamar a la Suprema Junta Nacional Gubernativa de este Reino, la 

que se compone de los señores, el Lic. D. Ignacio Rayón, D. José Sixto Berdusco y D. 

José María Liceaga (que Dios guarde), para el día primero del próximo enero, para 

cuya solemnidad es necesaria la unión de todos los que nos mostraron [ser] fieles 

vasallos, por lo que se servirá Ud. asistir a ella.235 

                                                 
234 ―El señor Morelos da parte de la acción de Chilacalluapa, de algunos movimientos de fuerzas y remite algunos 
documentos. Tlapa, 24 de noviembre de 1811‖, en: HERNÁNDEZ y Dávalos, J. E., Historia de la Guerra… Op. 
Cit. 
235 “José María Morelos ordena que en todas las plazas dominadas por sus fuerzas sea jurada la Suprema Junta 
instalada en la Villa de Zitácuaro. Cuautla, 31 de diciembre de 1811‖. AGN. Operaciones de Guerra, t. 911, f. 
214. Copia insurgente, en: LEMOINE Villicaña, Ernesto, Morelos…, p. 186. 
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Durante su participación en la lucha de independencia, el 2 de enero de 1812, Trujano marchó 

a Yanhuitlán236 para combatir a Régules, después cabalgó a Cuicatlán, donde derrotó a Manuel 

Güendulain, quedando muerto este jefe realista. El 5 de abril de 1812 partió a Huajuapan, 

donde combatió a los realistas de Bonavía, Juan Antonio Calderas y Régules;237 a pesar de la 

ventaja de sus adversarios Trujano y sus hombres se fortificaron a toda prisa y, con el metal de 

las campanas, fabricaron cañones que les ayudaron a resistir el asedio. Los clérigos 

insurgentes Sánchez y Tapia marcharon en su auxilio con un gran número de gente, 

abundantes víveres y nueve cañones; pero al acercarse a la plaza, el 17 de mayo de 1812, 

Calderas los atacó sorpresivamente y los hizo huir, perdiendo artillería y alimentos. Y así sin 

municiones, solicitó ayuda a Morelos, que se hallaba en Chilapa. 

Por su arrojo en el campo de batalla, Valerio Trujano fue ascendido a coronel y se le 

instruyó que se concentrara en Tehuacán para impedir que los realistas de Puebla se surtieran 

de provisiones en las haciendas del rumbo de Tepeaca, y además, proveer a los insurgentes de 

Tehuacán. 

1.10 Huajuapan: el sitio militar de 110 días 

Una de las hazañas militares más sorprendentes de la guerra en Oaxaca se libró en tierra 

mixteca, donde tempranamente simpatizaron con la causa de la Independencia. El grupo 

guerrillero que encabezó Valerio Trujano resistió el más largo sitio militar impuesto por los 

realistas, más largo y penoso que el de Cuautla.238 Sin embargo, poco se menciona en nuestra 

historia Patria, incluso en la de Oaxaca. Los insurgentes lograron avances militares muy 

                                                 
236 Santo Domingo Yanhuitlán, en la región de la Mixteca. Es nombre náhuatl de yancui ―cosa nueva‖ y tlan ―en 
la cercanía de‖. Antes de la Revolución de Independencia era un importante centro comercial de la Mixteca, 
gracias a su sericultura. Secretaría de Gobernación, Centro Nacional de Estudios Municipales, Gobierno del 
Estado de Oaxaca, Los Municipios de Oaxaca, Enciclopedia de los Municipios de México . Talleres Gráficos de la 
Nación, México, D.F. 1988. 
237 DALTON, Margarita, Oaxaca, una Historia…, p. 40. 
238 JIMÉNEZ Lescas, Raúl, 200 Años del Inicio del Sitio de Huajuapan , Morelia, Efeméride, Lunes Cívico del H. 
Cabildo de Morelia, 2 de abril de 2012, mimeo. 
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interesantes como veremos más adelante. Asimismo, es motivo de historias orales de los 

naturales mixtecos de Huajuapan y el pueblo de Nuyoo y, dos grandes leyendas, sobre el Indio 

de Nuyoo (José Remigio Sarabia).239 

El Correo Americano del Sur describió aquel sitio: Habiendo desesperado Regules de 

tomar por asalto esta miserable plaza, porque cuantas veces lo intentó fue rechazado 

vigorosamente; creyó rendirla al rigor de un sitio, que mantuvo por espacio de noventa y seis 

días (en realidad 110 días), hasta que el siempre invicto General del Sur se presentó sobre 

aquel campo el 23 de julio del año pasado de 1812, y en menos de media hora lo deshizo 

completamente; quedando libres los esforzados defensores de la Patria, que con tanto honor se 

sostuvieron bajo las órdenes del Sr. Trujano.240 

A mediados de 1812, los territorios insurgentes estaban divididos en cuatro capitanías 

generales: la del Norte, la del Sur, la del Oriente y la de Valladolid. La primera al mando de 

Liceaga y abarcaba Guanajuato, parte del norte de Valladolid, San Luís Potosí y Zacatecas. La 

segunda al mando de Morelos, cubría la Sierra Madre Sur y tierra caliente, desde Nueva 

Galicia hasta Puebla y Oaxaca. La tercera, el jefe era el Lic. Rayón, abarcando la Intendencia 

de México, Guanajuato, parte de Valladolid y norte poblano. La cuarta, bajo la conducción de 

Verduzco, en la intendencia de Michoacán.241 

Valerio Trujano y sus insurgentes mixtecos arribaron a la villa de Huajuapan. Juntos 

los hermanos Bravo, Miguel y Nicolás, el padre Mendoza atacaron Yanhuitlán, que se 

convertiría en un bastión insurgente (Morelos convocaría a sus jefes militares aquí, en 1813, 

                                                 
239 GÓMEZ Estrada, Grissel, Textos Orales sobre la figura del Indio de Nuyoo , México, 
UACM/Conacy/Gobierno del Estado de Oaxaca/editorial praxis, 2012, 140 p. 
240 ―Correo Americano del Sur, núm. II…‖ Op. Cit. 
241 ORTIZ Escamilla, Juan, Guerra y Gobierno. Los pueblos y la Independencia de México , España, Colección 
Nueva América n. 1, Universidad Internacional de Andalucia, Universidad de Sevilla, Colmex, Instituto Mora, 
1997, p. 95. 
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para iniciar su ofensiva militar sobre Acapulco).242 Se dividieron para entablar combate: las 

fuerzas de Miguel Bravo en El Calvario por el rumbo del poniente a orillas del pueblo; el 

padre Mendoza al Sur y, Trujano al norte. Los realistas de Régules contaban con 800 hombres 

muy diestros y bien armados: 

…ocho cañones calibre de á cuatro, seis, y ocho; gran parque, y mas de mil fusiles que 

tenia allí almacenados: podia muy bien confiar en su posicion hecha en regla, y tanto, 

que hasta el dia subsiste, pues los españoles la mejoraron en el año de 1814.243 

Los combates se verificaron entre el 11 y 15 de marzo de 1812. Régules solicitó apoyo a la 

Antequera oaxaqueña. Los doscientos realistas al mando del teniente general Saravia y, por 

disposición del Virrey, que acudirían al auxilio, no partieron porque los insurgentes levantaron 

el sitio a Yanhuitlán, ya que Morelos sitiado en Cuautla demandó el apoyo de la tropa de 

Bravo. El triunfo estaba casi seguro, pero Bravo acató la orden de Morelos. En el sitio se 

encontraba el hermano de Carlos María Bustamante, quien le proporcionó los detalles. La 

destreza militar con que atacaron los hermanos Bravo, el padre Mendoza y Trujano 

constataban los avances en el arte de la guerra que ya experimentaban los insurgentes en 1812, 

bajo las enseñanzas de Morelos. Una joya de ese arte fue la formación de la Compañía de 

Tuceras o Zapadores, que: 

… con barrenas, hechas á propósito, horadaban con la mayor facilidad las paredes de 

las casas que servían de parapeto á su fusilería; así es que ellos disparaban 

impunemente al abrigo de las troneras sin que pudieran ser ofendidos.244  

                                                 
242 ―José María Morelos da parte a Ignacio Rayón sobre su marcha contra Acapulco y lo ocurrido en la primera 
quincena de febrero de 1813. Yanguitlán, 15 de febrero de 1813‖, en: Independencia Nacional Tomo II. Morelos. 
Consumación. Coordinador: Tarsicio García Díaz. Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Seminario de 
Independencia Nacional. Universidad Nacional Autónoma de México /Biblioteca Nacional/Hemeroteca Nacional. 
México, 2005, p. 174. HERNÁNDEZ y Dávalos. Colección..., vol. IV, doc. 238, pp. 858-859. 
243 BUSTAMANTE, Carlos María de, Cuadro… t. I, p. 382. 
244 Ibíd., p. 383. 
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Régules salió como tigre herido a vengarse, colgando a los sospechosos de ser insurgentes. 

Algunos historiadores señalan que Régules ordenó fueran cortadas las orejas de 22 mixtecos 

detenidos.245 Don Carlos Bustamante recuerda el sitio de Yanhuitlán con el entusiasmo y su 

marcado acento providencialista que le caracterizó toda su vida y su obra: 

Me he paseado por la plaza de Yanhuitlán ocupada mi fantasia con la memoria de este 

suceso, y también he visto zampadas en los palos del patíbulo de Régules, las balas que 

atravezaron su cabeza y pecho.... Nada quedará sin castigo (ha dicho Dios.).246 

La guerra continuaba. Mientras Morelos estaba sitiado en Cuautla,247 el primer gran sitio 

militar a los insurgentes en la mixteca oaxaqueña se verificó en la villa de Huajuapan, donde 

fueron acosados por los realistas al mando de los españoles Régules, Bonavía y Caldelas.248 

El Sitio de Huajuapan duró 110 días, más largo que el de Cuautla impuesto por Calleja, 

que duró 75 días.249 Inició el 5 de abril y fue roto el 23 de julio de 1812.250 Los realistas se 

ubicaron de la siguiente forma: los hombres de Caldelas al norte, en la loma del Calvario; al 

Sur, Juan de la Vega, con una división; el general en jefe, Régules con su división al oriente y, 

las tropas de Gabriel Esperón, al poniente. 

                                                 
245 HERRERA Sánchez, Josafat (Pbro.), Cronista Municipal de Huajuapan. 
246 BUSTAMANTE, Carlos María de, Cuadro… t. I, p. 384. 
247 GUEDEA, Virginia, José María Morelos y Pavón. Cronología, México, UNAM-Instituto de Investigaciones 
Históricas, serie de Historia Moderna y Contemporánea 13, 1981. 
248 ITURRIBARRÍA, Jorge Fernando, Morelos en Oaxaca, Oaxaca, Gobierno del Estado de Oaxaca, Secretaría 
de Cultura, Comisión Centenarios Oaxaca 2010, 2010, p. 12. 
249 Félix María Calleja del Rey, nació en Medina del Campo, Valladolid, España, en 1755. Virrey de la Nueva 
España del 4 de marzo de 1813 al 20 de septiembre de 1816. Murió en Valencia, España, en 1828. Sobre el Sitio: 
Museo de Sitio de Cuautla, Morelos, INAH (MSCM). FRÍAS, Heriberto, Morelos en Cuautla, México, SEP-
Conasupo Cuadernos Mexicanos, año I, núm. 14, s/f.;  Referencia sobre el nombramiento de Morelos en Cuautla  
como capitán General, 1812, junio 12 , PRO, 364 y Liceaga a Morelos comunicándole nombramiento de Capitán 
General, 1812, junio 12, Sultepec, PRO, 540 (n. 98), en: HERREJÓN Peredo, Carlos, Morelos…, p. 221 y 223; 
Alegría Heroica (Sitio de Cuautla. 1812) , en: ―Episodios Históricos de la Guerra de Independencia‖…, p. 167. 
250 HERRERA Sánchez, Josafat (Pbro.), Cronista Municipal, El Sitio de Huajuapan, en: 
http://diocesishuajuapan.org.mx . 
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Los insurgentes, al igual que durante el Sitio de Cuautla, se las ingeniaron para resistir. 

Los niños, mujeres y ancianos participaron. Había cantos y bailables. Sones y jarabes.251 

Disparaban hasta con piedras a los sitiadores, según contó Bustamante.252 Se le rezaba253 al 

Señor de los Corazones (Cristo Moreno).254 El fin del novenario al Señor, coincidió con el fin 

del sitio. Morelos, que fue cura de Carácuaro, conocía bien la fe en el Cristo Moreno,255 ya 

que en su parroquia y, hasta la fecha, se le venera también en esa región de tierra caliente 

michoacana.256 

José Remigio Sarabia, indio del pueblo de Santiago Nuyoo,257 mediante una maniobra 

astuta, logró evadir a los sitiadores, para llegar a Chila, dónde se encontraba Morelos para 

solicitar el apoyo para las tropas de Valerio Trujano. ¿Cómo encontró a Morelos? Es un 

misterio, pero constata las habilidades del mixteco para desplazarse en la región. Hay dos 

leyendas e historias orales sobre el suceso: la que cuentan en Huajuapan que se basa en un 

―milagro‖ del Señor de los Corazones (Cristo Moreno); la de Santiago Nuyoo, que dicen que 

ese indio era nahual y se convirtió en animal para eludir a los realistas.258 Lo que se puede 

apreciar es las redes sociales259 de comunicación y solidaridad que fueron construyendo los 

                                                 
251 FLORES y Escalante, Jesús, Los Sones de la Tierra, Relatos e Historias en México , año I, núm. 45, noviembre 
de 2009, p. 67. 
252 BUSTAMANTE, Carlos María de, Cuadro… t. II, p. 101-102. 
253 ITURRIBARRÍA, Jorge Fernando, Morelos…, p. 14. 
254 El Señor de los Corazones es una escultura de un Cristo de tez morena, de 1.75 m de altura y un peso de 26.5 
kg., clavado en una cruz de caoba, se ubica en el sagrario de la iglesia del Señor de los Corazones, Huajuapan de 
León. 
255 Se le atribuye una Novena al Señor de Carácuaro a José María Morelos, ver: MARTINES, Jo sé Abraham 
(introducción), Novena al Señor de Carácuaro , Carácuaro, s/f. El Cristo es de pasta de caña de maíz. 
256 Las festividades religiosas de Carácuaro y Huajuapan son distintas, se asemejan en el color del Cristo. La 
―Función de Ceniza‖ es una festividad religiosa al Cristo Moreno o Señor de Carácuaro, tiene sus orígenes desde 
antes de la estancia de Morelos como cura de Carácuaro (1799 a 1810). Morelos redactó un Novenario para dicho 
Cristo. 
257 BUSTAMANTE, Carlos María de, Cuadro… t. II, p. 104. 
258 GÓMEZ Estrada, Grissel, Textos…, p. 68. 
259 El concepto de redes sociales no es tan reciente. Aquí se usa para clasificar las redes construidas por los 
insurgentes en la guerra. Por la trayectoria de arriero de Valerio Trujano podemos deducir que los arrieros 
llevaban las noticias del momento a diversos lugares. Siguiendo a Mitchell y Lozares podría definirse a las Redes 
Sociales como un conjunto de actores delimitados (individuos, grupos, colectivos, empresas, etc.) vinculados 
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insurgentes entre pueblos, comunidades, individuos en diversos puntos del territorio de la 

Nueva España. En ese entonces, el pueblito de Apoala, mixteco, donde los investigadores 

dicen que ahí nació la cultura mixteca, se encontraba muy incomunicada de la Antequera, sin 

embargo, los apoalenses le dirigieron una carta al general Morelos para solicitarle enviara un 

párroco para el lugar, pues los niños se morían sin ser bautizados o adultos sin los santos 

óleos. La carta llegó, muy probablemente, 15 días después y Morelos se dio el tiempo de 

responderles desde la capital de Antequera y ordenar al gobernador de la Mitra que un cura 

fuera atender sus necesidades espirituales.260 Esa forma de comunicarse, de entablar 

relaciones, son redes sociales insurgentes. 

La complejidad de las relaciones y la comunicación entre los insurgentes de Cuautla y 

Huajuapan quedó manifiesta en el entendimiento entre el mixteco José Remigio Sababia y el 

general, que no hablaba la lengua mixteca ni conocía la región, pero el general entendió la 

importancia de romper el largo sitio de Huajuapan y auxiliar a los insurgentes comandados por 

Valerio Trujano. Los pasos que siguió y el rodeo para llegar a Huajuapan como veremos a 

continuación, son expresiones de la importancia de las redes sociales y, que la incorporación 

de nuevos pueblos e individuos incrementó la agudeza militar y efectividad del general y su 

tropa. 

                                                                                                                                                         
unos con otros mediante un conjunto de relaciones sociales. Sin embargo, esa definición es muy genérica para el 
Siglo XXI, era del Internet. Las actuales redes sociales se vinculan mediante la imbricada y compleja red virtual. 
Nunca en la Historia de las redes existió una vinculación tan compleja e instantánea como la red de redes, donde 
un individuo puede chatear o brindar una conferencia mediante un video -cámara. Más en: GUERRA, François-
Xavier, “Voces del pueblo”, Redes de Comunicación y orígenes de la Opinión Pública en el mundo hispánico  
(1808-1814), Revista de Indias, 2002, vol. LXII, núm. 225, p. 357-384. IBARRA, Antonio y VALLE Pavón, 
Guillermina del, Redes Sociales e Instituciones: una nueva mirada sobre viejas incógnitas , Historia Mexicana, 
LVI, núm. 3, Colmex. LOZARES, Carlos, La Teoría de Redes Sociales, Papers 48, 1996, p. 103-126 (ed. digital). 
260 ―El pueblo de Apoala pide ministro, 8 de diciembre de 1812, Tomás Jusman Go Dor, (posiblemente Guzmán), 
documento núm., 58‖. ―Orden del Sr. Morelos para que se cubran los curatos, 15 de diciembre de 1812, José 
María Morelos, documento núm., 59‖. ―El gobernador de la Mitra contesta que se han dictado las órdenes para 
cumplir la anterior prevención, 17 de diciembre de 1812. Exmo. Sr. Antonio José Ibañez de Corvera‖, AHGEO, 
en: ESPARZA, Manuel (coomp.), Conducta política del cabildo eclesiástico de Oaxaca, 1812-1819, 1985. 
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Morelos y sus hombres llegaron el 19 de julio al pueblo de Santa María Asunción 

Chila,261 a un par de horas a caballo de la villa de Huajuapan. Ahí se reorganizó, abasteció a 

sus hombres y recibió el apoyo de los pobladores, entre ellos, el cura José Antonio Bazán, 

instalando su cuartel en el convento dominico.262 Las fuerzas de Trujano estaban exhaustas  

luego de entrado el cuarto mes del sitio realista. Los refuerzos insurgentes contaban con unos 

mil hombres y se le unieron mixtecos con arcos y flechas. La tropa de Miguel Bravo encabezó 

la expedición para atacar a las fuerzas de Caldelas, en tanto que Trujano atacaría a los 

soldados de Régules. Los realistas también, durante el sitio, recibieron apoyos de todo tipo 

provenientes de la Antequera, entre ellos 250 soldados al mando del doctor San Martín.263 

El combate fue a muerte tras un largo y penoso sitio. Los insurgentes derrotaron y 

dispersaron a los realistas, quienes en su desordenada retirada dejaron cañones, armas y 

municiones.264 En este sitio se incorporaría el joven huajuapense, Antonio León,265 que 

llegaría a ser capitán de las milicias y, más adelante, gobernador de Oaxaca, moriría 

defendiendo la Patria invadida por los estadunidenses, en la Batalla de Molino del Rey en 

septiembre de 1847.266 León es un buen ejemplo, entre otros como Guadalupe Victoria, 

                                                 
261Actual Chila de las Flores, Puebla. La palabra Chila significa ―donde abundan los caracolitos‖ (del náhuatl 
cilli, caracolitos y, la, abundancia). En las Relaciones geográficas de Acatlán, Chila quiere decir ―lugar de chile‖ 
o ―donde abundan los chiles‖. Fuente: GARZÓN Balbuena, Elisa (Coord.), Inventario de Los Archivos 
Parroquiales Santa María de La Asunción, Piaxtla, Santa María de La Asunción, Chila, San Pablo Apóstol,  San 
Pablo Anicano, Huajuapan de León, Oaxaca , Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México, A.C, 
2006 y Enciclopedia de los Municipios de México. 
262 La familia Arellano conserva una moneda fechada 1812 de cuño insurgente. ARELLANES Vladivia, Jos é 
Alfredo, Morelos en Chila, en http://bicentenario.gob.mx, acceso: 6 de enero de 2010. 
263 ―Causa formada al Dr. D. José San Martín en 1814 por las Jurisdicciones Unidas, Puebla y agosto 16 de 1814. 
Lic. Joaquín Estévez‖, Documentos. Núm., 2-159 (Selección). AHGEO, en: ESPARZA, Manuel (coomp.), 
―Conducta política del cabildo eclesiástico de Oaxaca, 1812-1819, 1985. 
264 ZÁRATE, Julio, La Guerra de Independencia, en: Riva Palacio, Vicente, ―México a través de los siglos…‖, 
v., III, México, Ballescá y compañía, 1880, p. 320. 
265 Antonio de León (Antonio de la Luz Quirino de León y Loyola, 1794-1847). Durante el Sitio de Huajuapan, 
Antonio contaba con 16 años de edad. En 1820, fue Alcalde Primero de Huajuapan y, en 1821, fue nombrado por 
Iturbide Comandante de las Tres Mixtecas. Murió en la Batalla de Molino del Rey, el 8 de septiembre de 1847. 
Fuente: Museo Regional de Huajuapan (MUREH). 
266 BUSTAMANTE, Carlos María de, El nuevo Bernal Díaz del Castillo, o sea, historia de la invasión de los 
angloamericanos en México , México, CONACULTA, 1990 (Dedicatoria). JIMÉNEZ Lescas, Raúl Javier, De 
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Vicente Guerrero y Juan Álvarez, de los jóvenes de la insurgencia que tras la muerte del 

generalísimo, tomarían la estafeta de la causa.267 

 Mientras tanto en la ciudad Antequera primaba el nerviosismo. Soldados realistas que 

estuvieron en Huajuapan trajeron las malas noticias, incluida la muerte del general Caldelas. 

Un protagonista principal de esos sucesos fue el doctor San Martín, quien en su defensa dijo: 

¿Si pasé a la Mixteca con doscientos y cincuenta hombres para auxiliar al comandante 

Régules; si fui a una expedición de Coixtlahuaca, y asistí con mi tropa a todos los 

ataques que se dieron en Huaxuapa? [Huajuapan]. 

Cuatro meses después, el doctor mutaría en un importante y destacado insurgente, leal al 

ejército de Morelos, signo de los tiempos y de la compleja coyuntura de transición de la que 

venimos analizando. El golpe militar y moral a los realistas oaxaqueños debió ser muy duro, 

pues a diferencia del sitio de Cuautla, donde Calleja quemaría el pueblo; Régules no lo pudo 

hacer en Huajuapan, de donde huyó derrotado y humillado. 

La repentina muerte de Don Valerio Trujano 

La lógica militar y los consejos de los oaxaqueños, según cuenta Bustamante, establecerían 

que el paso inmediato del general sería la toma de la Antequera oaxaqueña, pero él decidió 

hacer un rodeo por Tehuacán, más cerca de la capital de la intendencia de Puebla que de 

Oaxaca. Durante la estancia de Morelos en Tehuacán, comisionó al coronel Trujano y sus 

                                                                                                                                                         
Chattanooga a Chapultepec y de Wounded Kne a las Antillas. El Siglo de las Guerras de Conquista y la 
Resistencia Social en Norteamérica (1791-1898), Tesis de Licenciatura, Facultad de Historia de la UMSNH, 
2010 (Cronología). 
267 No es tema central de la presente tesis, pero el papel de algunos jóvenes insurgentes  será muy importante en la 
historia del México Independiente. Guadalupe Victoria y Vicente Guerreo serían presidentes de la primera 
República Federal. Juan Álvarez presidente interino luego de la Revolución de Ayutla y, Antonio León, 
consumador de la Independencia en Oaxaca y, protector tanto de Carlos María Bustamante como de Benito 
Juárez en aquellos tiempos de la Guerra de Conquista 1846-1847. Nicolás Bravo, también presidente interino y 
vicepresidente en 1846 y general defensor del Castillo de Chapultepec el 13 de septiembre de 1847. Sobre el 
concepto de Guerra de Conquista, ver: JIMÉNEZ Lescas, Raúl, De Chattanooga a Chapultepec y de Wounded 
Knee a las Antillas. El Siglo de las Guerras de Conquista y la Resistencia Social en Norteamérica (1791 -1898), 
tesis de Licenciatura, Facultad de Historia/UMSNH, 2010. 
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hombres para conseguir víveres y ganado en el rancho de la Virgen cerca de Puebla y evitar 

que los realistas se abastecieran.268 

El general, con la tranquilidad del triunfo en la Antequera, escribió sobre la muerte de 

Trujano: 

Diciembre 10 de 1812.- Noticia.- Campeando el coronel don Valerio Trujano para 

retirar los víveres y ganados de los contornos de Puebla, con más de 200 hombres el 

día 5 de la fecha en el rancho de la Virgen cerca de Tepeaca, amaneció cercado por 

más de 700 realistas al comando de don Saturnino Samaniega el que está agonizando 

de balazos si no ha muerto, habiendo muerto dos oficiales de ellos, muchos soldados, y 

heridos. Los que se retiraron a las once del día, con tanto miedo que ni sus fusiles 

alzaron dejando a los nuestros sitiados libres. De nuestra parte murió el coronel 

Trujano con más de 20 soldados que era la mitad de 50 con los que quiso romper la 

línea por escapar a su hijo. 

Murió el comandante realista de Tepeaca en esta acción Samaniego, y el de artillería, y 

que tuvieron como 200 heridos lo dice el alférez Ramírez en su parte a Puebla.269 

―En las bolsas del cadáver del valiente coronel mexicano, se encontraron varias órdenes del 

caudillo fechadas poco antes, las que, a pesar de estar teñidas de sangre, fueron remitidas al 

Virrey Venegas‖.270 Según la tradición oral y escrita de Bustamante, Morelos rindió homenaje 

a Trujano.271 

                                                 
268 Reseña histórica del Coronel Valerio Trujano , Dirección de Comunicación Social, 21 de mayo de 209, 
Presidencia Municipal de Tepecoacuilco, Ayuntamiento 2009-2012. 
269 Doc. 132. ―El señor Morelos acompaña la noticia de la acción en el rancho de la Virgen y da parte del estado 
en que se encuentra el país. 12 de octubre de 1812‖, en: HERNÁNDEZ y Dávalos, Juan B., Colección…, p. 612-
613. VARGAS Martínez, Ubaldo, Morelos…, p. 84, dio la fecha del 4 de octubre de 1812. 
270 Ibíd., p. 84. 
271 La Abispa de Chilpancingo. Dedicada a perpetuar la memoria de…. Carta Dn. Valerio Trujano , México, 
Imprenta de Dn. Mariano Ontiveros, 1821, (el Libro perteneció a Don Melchor Ocampo), Fondo Histórico de la 
Biblioteca Pública Universitaria. 
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El párroco de Carácuaro dejó un escrito dirigido al coronel Trujano, donde con toda 

claridad no se permitiría el robo o saqueo a nombre de la ―conquista‖. Imponer una alta moral 

revolucionaria a soldados y capitanes fue de importancia para los objetivos del movimiento. 

Según Eric Van Young entre 1810 y 1821 no se aprecia un ―bandidaje social‖ al estilo del 

modelo de Eric Hobsbawm, pero sí criminales, ladrones algunos de los bajos fondos enrolados 

en la guerra en el bando insurgente como Arias, Farías, Losoya, Chito Villagrán, Antonio 

Baena, Teodoro López, Jesús Acosta, José Tomás Estrella, José Guerrero, Agustín Marroquín 

y Simón Pérez (monche), quién escapó con los conspiradores de Acapulco y estuvo bajo las 

órdenes de Morelos, Julián de Ávila y  Pablo Galeana.272 

El texto del general fue contundente: 

Las continuas quejas que he tenido de los soldados de este rumbo no me permiten ya 

dilatar más tiempo el castigo para contener sus desbarros que tanto entorpecen nuestra 

conquista. En esta atención procederá V. contra el que se deslizare en perjudicar al 

prójimo, especialmente en materia de robo o saqueo, y sea quien fuere, aunque resulte 

ser mi padre, lo mandará usted encapillar y disponer con los sacramentos, 

despachándolo arcabuceado dentro de tres horas, si el robo pasare de un peso, y si no 

llegare al valor de un peso, me lo remitirá para despacharlo a presidio; y si resultaren 

ser muchos los contraventores, los diezmará usted remitiéndome los novenos en cuerda 

para el mismo fin de presidio. 

Hará usted saber este superior decreto a todos los capitanes de las compañías de esa 

división que actualmente manda, para que celen, y no sean ellos los primeros que 

incurran en el delito, y también se les publicará por bando a todos los soldados que 

                                                 
272 YOUNG, Eric Van, La Otra…, p. 275, 297, 302, 303, 305, 306. 
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componen esa división, sean del regimiento que fueren; y de haberlo así cumplido, me 

dará el correspondiente aviso.273 

Imponer la alta moral a las tropas objetivo claro y contundente del cura de Carácuaro: 

proceder contra el que robe o saquee… aunque resulte ser mi padre, dictó Morelos. 

Las evidencias históricas muestran que antes de que Morelos y los insurgentes 

ocuparan la Antequera de Oaxaca, ya existían pueblos insurgentados y redes sociales 

conspirativas, motines de mujeres, rebeldes, partidas guerrilleras y conspiradores letrados en la 

capital. Las resistencias indias añejas como en la mixteca encontraron, en algunos casos, en la 

guerra una válvula de escape para defender sus recursos o para abrir espacios antes cerrados 

como lo fue para los criollos y letrados oaxaqueños, que encontraron en Morelos y sus 

comisionados el liderazgo para canalizar la resistencia social y cultural, el descontento y la 

sublevación local. 

Una fisura en la élite gobernante –que entró en crisis por razones internacionales (la 

invasión napoleónica de 1808) y locales (el avance de los insurgentes, agravios acumulados) –

, abrió una válvula de escape para el vapor de descontento social. La evidencia señala que la 

élite oaxaqueña estaba sólida y unificada en torno al obispo de Oaxaca, pero algunos letrados, 

clérigos, militares e indios, conspiraron contra el poder o directamente se rebelaron, pasando 

de la resistencia a la insurgencia. 

Tanto la crisis de la élite como el descontento desde abajo, abrieron nuevos horizontes 

para el lento proceso de ciudadanización y formación de la opinión pública. Por las distintas 

regiones oaxaqueñas existieron redes de comunicación, que se fortalecerían con la aparición 

                                                 
273 Doc. 120. ―El señor Morelos da orden a Trujano castigue a los ladrones y no permita desórdenes. 30 de 
septiembre de 1812‖, en: HERNÁNDEZ y Dávalos, Juan B., Colección…, p. 582. 
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del periódico El Correo Americano del Sur.274 Como ha dicho François-Xavier Guerra de 

aquellos años de 1808-1814, fueron claves en el mundo hispánico ―para la aparición de la 

opinión pública moderna‖.275 

Algunos de los hombres, nombres o apellidos de aquella coyuntura histórica que han 

quedado grabados en forma de calles por las ciudades y pueblos (Armenta y López; Tinoco y 

Palacios; Murguía; Terán; Crespo; Antonio León; Bustamante),276 pero los oaxaqueños que 

caminan por esas calles con nombres insurgentes no los relacionan con su pasado histórico. 

 

  
                                                 
274 La colección completa del periódico ―Correo Americano del Sur. Año Tercero de nuestra gloriosa 
insurrección. Antequera de Oaxaca, Imprenta de la Nación‖, en: GARCÍA, Genaro, ―Documentos…‖, Op. Cit. 
275 GUERRA, François-Xavier, Voces del pueblo…, p. 357-358. 
276 Sobre Manuel Sabino Crespo ver: RODRIGO Pardo, Fernández, ―Manuel Sabino Crespo‖ en: ―Suprema Junta 
Americana y Congreso de Anáhuac. Constitución de Apatzingán‖, Morelia, CONACULTA/Gobierno del Estado 
de Michoacán de Ocampo/Secretaría de Cultura, 2014, p. 147-151. 
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Capítulo II. La contrainsurgencia 

Me han escrito, y he respuesto [respondido] a los tlaxcaltecas, 

y nos importa aprovecharnos de la ocasión: 

toda la demora será acabar de emparejar 

el retazo de Jamiltepec hasta Acapulco. 

Cuartel General en San Pablo Huizo [Huitzo], 

a 10 de febrero de 1813. 

Morelos.277 

En aquellos años de la Guerra de Independencia, la contrainsurgencia fue la estrategia  

predilecta de la élite novohispana para mantener la lealtad a la corona española, por ello, la 

categoría de contrainsurgencia reviste importancia en la historia de esa guerra, puesto que las 

fuerzas antagónicas innovaron métodos para hacer frente a un suceso inédito: la insurgencia 

contra la hegemonía española. En tres siglos de hegemonía colonial ocurrieron todo tipo de 

levantamientos, insurrecciones, motines y descontentos dispersos y localizados, pero nada 

como la insurrección de la madrugada del 16 de septiembre del año del señor de 1810.278 Fue 

un hecho inédito que requería de también de acciones inéditas para defender el dominio de la 

corona española. 

                                                 
277 ―Autógrafos inéditos de Morelos y Causa que se le instruyó…‖, en: Documentos inéditos o muy raros para la 
historia de México. Publicados por Genaro García , México, Biblioteca Porrúa No. 60, Editorial Porrúa, 1ª ed., 
1905-1911, 2ª ed., 1975, p. 230. Advertencia de Genaro García: ―... los autógrafos de Morelos pertenecen a la 
Biblioteca Lafragua del Colegio del Estado de Puebla, cuyo distinguido Presidente, el Sr. Lic. Don Rafael Isunza, 
tuvo a bien autorizarme para que los copiara e imprimiera; la copia se hizo de una manera íntegra y fiel bajo la 
inteligente dirección del encargado de la propia Biblioteca, Sr. Lic. Don Emilio J. Ordóñez‖, p. 219. 
278 SERRANO Migallón, Fernando, El grito de independencia. Historia de una pasión nacional , México, Porrúa, 
1995. El Alcaide Ignacio Pérez, en: ―Biografías de Héroes‖, México, LX Legislatura del Senado de la República-
IIJ-UNAM, 2010. GUEDEA, Virginia, La Independencia. 1808-1821, en: Von Wobeser Gisela (coord.), 
―Historia de México‖, México, FCE, 2010. CASTILLO Ledón, Luis, Hidalgo la vida del Héroe, Morelia, 
UMSNH, 3ª ed., 1993. Herrejón Peredo Carlos, La naciente insurgencia, México, Letras Libres, año XII, núm. 
141, septiembre de 2010, p. 14. Herrejón Peredo Carlos, Hidalgo: razones de la insurgencia , SEP, México, 1986. 
Herrejón Peredo Carlos, Estudios Introductorios, edición y notas, Testigos de la Primera Insurgencia: Abasolo, 
Sotelo, García, México, INEHRM, 2010. 
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Dice Juan Escamilla, que la incorporación de lo que ahora llamamos sociedad civil al 

ejercicio de las armas, representó una verdadera innovación en su tiempo.279 Lo mismo para 

los realistas como para los insurgentes. Desde la élite se fomentó la participación civil en 

juntas  o directamente en la milicia. Oaxaca experimentó el paso de una junta de seguridad a 

una insurgente, casi con los mismos personajes, todos criollos pero sin españoles. Tanto uno 

como otro bando pasaron la charola para mantener sus ejércitos. El caso oaxaqueño fue 

ilustrativo de cómo el obispo, Antonio Bergoza y Jordán recaudó más de 300 mil pesos para 

su causa cívico-militar; Morelos, obtuvo un botín de 3 millones para la insurgencia (capítulo 

III). 

El ejército regular realista más que un reflejo, fue una calca de la realidad novohispana: 

estamental, étnico, súper jerárquico, corporativo y de caudillos militares que tendrían 

influencia en la vida nativa de los siguientes años.280 Entre las reformas borbónicas, la 

creación de un ejército regular fue una estrategia de autodefensa de las colonias en la América 

española.281 Pero el desafío insurgente no fue uno más, la imperial España, como la 

caracterizó Perry Anderson, fue la primera gran potencia de la Europa moderna.282 Las 

revoluciones de independencia en sus colonias cerrarían ese ciclo de hegemonía y poder 

absolutista en las posiciones trasatlánticas. Fue, como han dicho estudiosos de las 

independencias, una acción colectiva inédita, masiva, interclasista y armada.283 Para ello, 

                                                 
279 ESCAMILLA Ortiz, Juan (coordinador), Fuerzas militares en Iberoamérica siglos XVIII y XIX, México, 
Colmex/Colmihc/UV, 2005, p. 9. 
280 FERNÁNDEZ DE VELASCO, Manuel, El militarismo en la vida del mexicano hasta 1855, Estudios de 
Historia Moderna y Contemporánea de México , vol. 2, documento 8, UNAM, edición digital, en: 
http://www.historicas.unam.mx/moderna/ehmc/ehmc02/008.html  
281 GUEDEA, Virginia, Los indios voluntarios de Fernando VII, Estudios de Historia Moderna y Contemporánea 
de México, vol. 10, documento 123, UNAM, edición digital, en: 
http://www.historicas.unam.mx/moderna/ehmc/ehmc10/123a.html 
282 ANDERSON, Perry, El Estado Absolutista, México, siglo XXI, 9ª edición, 1987, p. 55 (Historia). 
283 HERNÁNDEZ Jaimes, Jesús, Crisis de subsistencia e insurgencia popular en la Nueva España: entre la 
infidencia y la lealtad, Universidad Autónoma de Tamaulipas, ed. digital, p. 31. 
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improvisaron algunas estrategias y tácticas militares conforme avanzaba la guerra. Una de 

ellas fue la contrainsurgencia alentada desde el púlpito por el obispo de Oaxaca y la 

conformación de una milicia urbana y civil de voluntarios (apodado el Batallón de la 

Mermelada). 

No obstante, el carácter étnico del ejército regular realista, a la hora de reprimir a la 

insurgencia,284 los ―puros‖ españoles, no tuvieron empacho en echar mano de las castas, 

especialmente, los afrodescendientes de la costa (negros) y los pardos,285 para ganar las 

batallas. Fue la militarización de las conciencias. La práctica de incorporar selectivamente a 

las castas inició en 1807, como lo estudio Virginia Guedea.286 No fue, de ninguna manera, un 

fenómeno novohispano, ocurrió en otros virreinatos de América como el de Buenos Aires.287 

Ahí está la industria de la guerra, las formas que ambos ejércitos utilizaron, central y 

regionalmente, para hacerse llegar de adeptos e innovar sobre el terreno técnicas militares e 

incorporar, por la buena o por la fuerza, individuos o grupos humanos a su causa. La guerra 

por mantener el status quo colonial o por lograr la independencia de la corona. El estudioso 

Hamnett analizó el caso del Alto Perú, donde el virrey Abascal logró éxitos importantes para 

                                                 
284 GUZMÁN Pérez, Moisés, Los métodos de represión realista en la revolución de independencia, 1810-1821, 
p. 323-336, en: TERÁN, Marta y SERRANO Ortega, José Antonio (editores), ―Las guerras de independencia en 
la América española‖, Zamora, Colmich/INAH/UMSNH, 2002. 
285 Los pardos fueron una de las castas que más aprovechó la posibilidad de as censo social. En el Nuevo Reino de 
Granada  se comenzaron a formar batallones de pardos desde la segunda mitad del siglo XVII. Estos batallones, 
que eran comandados por oficiales pardos y criollos, tenían ciertos fueros o privilegios, por ejemplo no podían  
ser juzgados por cualquier tribunal y eran eximidos de algunos tributos, en: 
http://www.senalmemoria.gov.co/index.php/home/historias -que-suenan/item/23-los-pardos 
286 Christon I. Archer, The army in Bourbon México, 1760-1810, Albuquerque, University of Mexico Press, 1977, 
366 p., ils., p. 248-249, y "To serve the King. Military recruitment in late Colonial Mexico",Hispanic American 
Historical Review, v. 55, n. 2, mayo 1975, p. 245-246, citado por GUEDEA, Virginia, Los indios… Op. Cit., 
primera parte. 
287 Sobre los batallones de negros y pardos, más en: GOLBERG, Marta Beatriz, Milicias y tropas negras de 
Buenos Aires. Afroargentinos armados para defender a sus amos, Buenos Aires, Universidad Nacional de Lujan-
Argentina, PDF, puede consultarse en: 
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Sociales/memoria/memoria15/milicias.pdf. HELG, Aline, Puereté de 
sang et élegalité constitutionnelle dans les processus indépandentiste de la Colombie caraïebe , en: HÉBRARD, 
Véronique y VERDO, Géneviève, Las independencias Hispanoamérica. Un objeto de historia, Madrid , Casa de 
Velásquez, p. 181-190. 
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frenar la insurgencia, incrementando el ejército realista de 1,500 a 8,000 efectivos y una 

milicia de 40 mil hombres (1809-1813).288 Vamos a las peculiaridades oaxaqueñas. 

2.1 La Junta de seguridad, policía y buen orden de la ciudad de Antequera 

1811. La tensión y el nerviosismo se respiraban en la verde Antequera, golpeando como 

aguijones la hegemonía española. El Grito de Dolores, aunque lejano, se escucha claramente 

en la capital de la provincia del sur. Las noticias, rumores y especulaciones fueron el pan de 

cada día. Con el descalabro de los realistas en Chilapa,289 los focos rojos se volvieron a 

encender en la Antequera. El Obispo, Antonio Bergoza, siempre ceremonioso, siguió los pasos 

del virrey Venegas, que había creado la ―Junta de Policía y Tranquilidad Pública‖ en la capital 

del virreinato290 y, se dirigió a sus diocesanos, con las siguientes palabras de alarma: 

En la demasiada confianza está el peligro; y en los graves peligros es más necesaria 

que nunca la fortaleza, por que como dice Cicerón, al esfuerzo no desayuda la fortuna. 

No quiero disimularos, amados diocesanos míos el peligro en que está nuestra amada 

provincia de Oaxaca, si entregados a una necia confianza os mantenéis en inacción sin 

reuniros para vuestra propia defensa y de vuestros amados hogares. 

El obispo hizo un breve recuento de la situación militar y alertó de los peligros que acechaban: 

Nuestro corto ejército en Chilapa ha padecido un descalabro considerable, porque 

nuestros pecados son muchos, y dios misericordiosamente justiciero nos despierta, y 

                                                 
288 HAMNETT, Brian R., ―La política contrarrevolucionaria del virrey Abascal‖, p. 189, en: TERÁN, Marta y 
SERRANO Ortega, José Antonio (editores), Las guerras de independencia en la América española, Zamora, 
Colmich/INAH/UMSNH, 2002. 
289 ―Morelos se burla de la Junta realista de Chilapa. Chilapa, 10 de septiembre de 1811‖, en: Morelos y Pabón 
(D. José María), Apéndice al Diccionario Universal de Historia y de Geografía, México, Imprenta  de J. M. 
Andrade y F. Escalante, 1856, t. II, p. 927. “Forma de persuadir a la gente del pueblo, seguida por José María 
Morelos, para incorporarla a las filas de la revolución. Chilapa, 3 de septiembre de 1811‖, en: AGN, Historia, t. 
105, ff. 84-5, en: LEMOINE, Ernesto, Morelos, su vida…, p. 180. 
290 Lucas Alamán, Historia de México, 2a. ed., 5 v., México, Jus, 1968, t. II, p. 280. TIMOTHY, Anna, The fall of 
the royal government in Mexico City, Lincoln and London, University of Nebraska Press, 1978, p. 85, citados 
por: GUEDEA, Virginia, Los indios voluntarios…, primera parte. 
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avisa piadosamente con el castigo, para que nos enmendemos. El rebelde Morelos, y 

sus secuaces ensoberbecidos con sus miserables recientes ventajas pondrán la vista en 

el objeto más capaz de saciar sus codiciosas ideas, que será el saqueo de esta ciudad, y 

de los principales y más ricos pueblos de la Mixteca. Si amados diocesanos, vuestros 

caudales, alhajas, granas, cosechas, y cuanto hay en vuestras casas vendrán buscando 

unos rebeldes bandidos; su osadía se extenderá a los vasos sagrados, y alhajas de los 

templos y conventos; y su brutal lujuria abusará acaso de vuestra vista, de vuestras 

mujeres, hijas y hermanas, derramando por calles y plazas vuestra propia sangre, y por 

la de vuestros parientes y amigos, si dios no los detiene, y vosotros con valor no les 

salís al encuentro, pues no merecemos ser defendidos solamente con milagros. 

Con una actitud de experto militar, trazó la línea de defensa: 

No aguardéis a que se aproximen a este Valle, porque sería mucho mayor nuestro 

peligro, y nuestro daño. Nuestra defensa deberá hacerse en la frontera de la provincia, 

y en las angostas entradas de la Mixteca. 

Y, después de la agitación política y religiosa, su conclusión fue determinante: 

A las armas, pues, amados diocesanos míos, todos cuantos sean capaces de manejarlas 

sin excepción de clase, ni de estado, porque en el peligro común debe también serlo la 

defensa.291 

Como se lee claramente, el sermón del obispo fue para encender las pasiones en pro de la 

contrainsurgencia, invocó a tomar las armas. Los pecados son muchos, dijo, pero conocedor 

de sus diocesanos, los invitó a defender la Antequera con las armas en la mano ante la 

posibilidad de un avance militar de las fuerzas del ―sacrílego‖ Morelos y sus secuaces 

                                                 
291 Documento 10.- ―El obispo Antonio Bergoza y Jordán a sus diocesanos, palacio episcopal de Oaxaca, Oaxaca, 
26 de agosto de 1811. Llama a Morelos ‗traidor sacrílego‘‖, en: Fondo JMMyP. 
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ambiciosos. Saquearán todo, fue la voz de alarma del obispo, incluidos los templos y hogares, 

violarán vírgenes e hijas… ―si dios no los detiene, y vosotros con valor no les salís al 

encuentro, pues no merecemos ser defendidos solamente con milagros‖, sentenció. El sermón 

fue claro y evidente: los milagros no bastaban, faltaban las armas bien empuñadas en las 

manos de los diocesanos, por lo cual solicitó la autodefensa y el amor propio de los súbditos 

del rey, el odio contra los insurgentes para lo cual apeló a la organización y a tomar las armas. 

Meses después, ese sermón con un marcado énfasis de arenga política, tomó cuerpo en lo que 

llamarían los realistas la Junta de Seguridad, Policía y Buen Orden. Toda la élite realista y 

criolla se unió no por amor sino por espanto: el ilustre ayuntamiento, el procurador general, el 

ilustrísimo señor obispo, el comandante de brigada y la diputación de comercio, todos de 

acuerdo, unidos y organizados contra la insurgencia. 

Creada el 13 de diciembre de 1811, la Junta de Seguridad fue un arma preventiva, una 

institución ad doc para crear el más respetable estado de defensa de la ciudad Antequera. La 

contrainsurgencia se había puesto en marcha. Los festejos de la virgen de la Soledad del 18 de 

diciembre estuvieron bajo el cobijo de los diocesanos armados. El intendente y presidente de 

la Junta, José María Laso informó al virrey Francisco Javier Venegas que: 

La Junta de Seguridad, Policía y Buen Orden de esta ciudad instalada por 

consentimiento del ilustre ayuntamiento y su procurador general, ilustrísimo señor 

obispo, señor comandante de brigada, y de su diputación de comercio desde el próximo 

pasado mes de diciembre como de ello di cuenta a Vuestra Excelencia oportunamente 

ha continuado en sus sesiones todas dirigidas a procurar se ponga la ciudad en el más 

respetable estado de defensa y ha practicado y practica cuantas operaciones conciernen 

a este fin tan recomendable y que forma el carácter de su instituto. 

En su informe, resaltan los temores que le quitaban el sueño: 
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Para precaver toda resolución en lo interior de la ciudad y para descubrir cualquier 

oculto emisario que se han puesto los cuatro cuarteles mayores de que se compone al 

cargo de dos vocales de la junta y tienen en cada una manzana un teniente político con 

el encargo, objetos que patentizará a Vuestra Excelencia.292 

Las personalidades oaxaqueñas españolas y criollas que se incorporaron a la contrainsurgencia 

fueron: Antonio María Izquierdo, hombre letrado; José Régules, militar y regidor; Francisco 

Antonio de Goytia, comerciante; Antonio Mantecón, regidor y, por supuesto, el intendente, 

José María Lazo. El ilustre clérigo, doctor San Martín y, los criollos, José María Murguía y 

Galardi, administrador de rentas; Juan Pascual Fagoaga, Adrian Serain y Miguel Iturribarría. 

El objetivo de la Junta fue: 

… la defensa de la capital y la provincia de cualquier agresión que intenten los 

enemigos de la patria‖.293 

¿Cuál patria? La patria española, para ello juraron defender a Dios, los evangelios, la fidelidad 

al soberano Fernando VII y al excelentísimo Virrey… Pero sus días estaban contados. 

La estructura de la Junta se conformó de la siguiente manera: 

Vocales: 

1. El intendente presidente don José María Laso. 

2. El canónigo lectoral doctor don José San Martín. 

3. El teniente letrado doctor don Antonio María Izquierdo. 

4. El ministro tesorero don Francisco Antonio de Villarraza. 

5. El regidor decano don José Regules Villasante. 

                                                 
292 Documento 01.- ―Comunicado del intendente de Oaxaca, José María Laso al virrey de la Nueva España sobre 
la formación de la Junta de Seguridad, Policía y Buen Orden de la ciudad de Oaxaca, de fecha 22 de enero de 
1812, Oaxaca‖, en: Fondo JMMyP, p. 1. 
293 ―Reglamento de la Junta de Policía y Buen Orden‖, Documento 7, en: MONTIEL, Rosalba (coord.), 
Documentos para la Guerra de Independencia , Oaxaca, AGEO, 1986, p. 5. 
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6. El diputado de comercio don Francisco Antonio de Goytia. 

7. El diputado de minería teniente coronel don Juan Felipe Echarri. 

8. Don Juan Pascual de Fagoaga. 

9. Don Adrián de Cerain. 

10. El regidor honorario licenciado don Antonio Mantecón. 

11. El administrador de correos don Miguel Iturribarría. 

12. El administrador de rentas don José María Murguía.294 

Toda la élite oaxaqueña en pleno. Los vocales, conforme a las tradiciones españolas, juraron 

ante Dios y el Rey: 

¿Juráis a dios y a sus santos evangelios que en el destino y ejercicio de vocal de esta 

junta promoveréis y defenderéis la conservación y aumento de nuestra santa religión 

católica apostólica y romana, la defensa y fidelidad a nuestra augusto soberano el señor 

don Fernando VII y la obediencia a las cortes generales y extraordinarias, y al supremo 

consejo de regencia y al excelentísimo señor virrey como jefe supremo de este reino? 

¿Juráis desempeñar fiel y legalmente el encargo que se ha puesto a nuestro cuidado, de 

la defensa de esta provincia, guardando nuestras leyes (sin perjuicio de alterar, moderar 

y variar aquéllas que exija la defensa de la patria)? 

¿Juráis proponer y votar todo lo que juzgáis conveniente para repeler a nuestros 

enemigos, y conservar la paz y tranquilidad pública? 

¿Juráis desempeñar fielmente las comisiones que se pusieron a vuestro cargo? 

                                                 
294 Documento 02. ―Lista de integrantes de la Junta de Seguridad, Policía y Buen Orden de la ciud ad de Oaxaca; 
Reglamento Provisional de la Junta de Seguridad, Policía y Buen Orden de la ciudad de Oaxaca, sin fecha, 
Oaxaca; y Juramento hecho por lo vocales de la Junta de Seguridad, Policía y Buen Orden de la ciudad de 
Oaxaca el 19 de diciembre de 1811‖, Oaxaca, en: Fondo JMMyP, p. 1-5. 
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¿Juráis no emigrar de esta provincia, sino es en el caso de que esta misma junta declare 

que se ha llegado el tiempo de la fuga? 

¿Juráis guardar fidelidad y secreto en todo lo que se propusiere y determinare en esta 

junta? 

Si así lo hicieren, dios os premie; y si no, os lo demande.295 

Tras la jura tradicional, la Junta se encargaría de formar una red social de tenientes de policía, 

para vigilar el orden en las calles y barrios de la Antequera.296 Manzana por manzana y cuartel 

por cuartel. Para su mejor funcionamiento se aprobó un Reglamento especial de 15 artículos 

muy estrictos.297 Así, en el artículo 8, se podía leer: 

Esta junta y cada uno de sus vocales, cuidará muy particularmente de saber si hay 

algún sospechoso de infidencia, ya sea vecino, o forastero para delatarlo 

inmediatamente en junta o privadamente al presidente si el caso pidiere mayor reserva. 

No pocas personas fueron denunciadas y detenidas,298 algunas por embriaguez, otras por 

vagancia y, otras sólo por sospechosas. Se registraría cambios de domicilio, ingreso de 

forasteros, localización de individuos sospechosos de ―infidencia‖ o cualquier otra anomalía 

en los barrios.299 Los vocales se reunirían cada semana:  

Las juntas se celebraran en una de las piezas de las casas reales mientras en ella habite 

el señor intendente o quien le suceda en el mando de esta provincia, dos días en la 
                                                 
295 ―Juramento hecho por los vocales de la Junta de Seguridad y Policía de la ciudad de Oaxaca, en 19 de 
Diciembre de 1811‖, en: Fondo JMMyP, p. 5. 
296 ―Reglamento provisional que la Junta de Seguridad, Policía y Buen Orden establecida en esta ciudad, ha 
formado para su gobierno, en las providencias que debe tomar al cumplimiento de su instituto ínterin la 
superioridad del excelentísimo señor virrey se sirve aprobarla y darle los estatutos que le sean convenientes ‖, en: 
Fondo JMMyP. Documento 02. MONTIEL, Rosalba (coord.), ―Documentos para la Guerra de Independencia‖, 
Oaxaca, Archivo General del Estado de Oaxaca, 1986, p. 9 y 10. 
297 ―Reglamento provisional…‖, p. 1. 
298 Por ejemplo la denuncia de Anastacio Somellera y Uriarte de indios armados en el pueblo de San Pedro 
Apostol, Tlaxiaco. Ver: Documento 04. ―Informe de Anastacio Somellera y Uriarte sobre indios armados en el 
pueblo de San Pedro Apóstol, Tlaxiaco, Oaxaca, 17 de diciembre de 1811‖, en: Fondo JMMyP, p. 1. 
299 IBARRA, Ana Carolina, Clero y Política en Oaxaca: Biografía del Doctor San Martín , Oaxaca, Instituto 
Oaxaqueño de las Culturas, UNAM, 1996, p. 77. 
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semana, que serán miércoles y sábados a la hora que se citase o estableciese, y en 

cualquiera otro día y hora que extraordinariamente lo considere necesario el señor 

presidente o alguno de los vocales que se la pidan.300 

Definitivamente: el miedo no andaba en burro. Nerviosos los españoles apresuraron el paso 

para fortificar la ciudad de Antequera, por lo que el presidente de la Junta informó al 

Obispo:301 

Nombrado uno de los vocales de la Junta de Seguridad, Policía y Buen Orden de esta 

capital y su provincia el señor doctor don José de San Martín, canónigo lectoral de esta 

iglesia, tuvo a bien la misma Junta por su conocido talento y habilidad encargarle el 

más arduo empeño de ella, como lo es la formación del plan de fortificación y defensa 

de esta ciudad.302 

Las evidencias documentales constatan que la estrategia de insurgencia fue elaborada bajo el 

fuego de la guerra por disposiciones reales, suma de voluntades e ingenio particular de 

miembros destacados de la élite oaxaqueña, contando entre sus distinguidos miembros y 

letrados a personajes que más adelante destacarían en el bando contrario: el de la insurgencia, 

como se verá más adelante. 

 

 

                                                 
300 ―Reglamento provisional…‖, p. 3. 
301 Más sobre el Obispo: BERGOZA Y JORDÁN, Antonio, Cuestionario de Don Antonio Bergoza y Jordán, 
obispo de Antequera a los señores curas de la diócesis, Irene Huesca, Manuel Esparza y Luis Castañeda 
Guzmán, editores, Oaxaca, Archivo General del Estado de Oaxaca, 1984; TANCK Estrada, Dorothy de, 
Cofradías en los pueblos de indios en el México colonial , México, Colmex; TORRE Villar, Ernesto de la, La 
iglesia en México: de la guerra de independencia a la reforma. Notas para su estudio , Estudios de Historia 
Moderna y Contemporánea de México, José Valero Silva (editor), México, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Históricas, v. 1, 1965, p. 9-34. 
302 Documento 05. ―El presidente de la Junta e intendente de Oaxaca, José María Laso solicita al obispo de 
Oaxaca, Antonio Bergoza y Jordán, le de todas la facilidades al vocal de la Junta, doctor José de San Martín, 
canónigo lectoral de esta iglesia, para preparar la defensa de la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, 29 de diciembre de 
1811‖, en: Fondo JMMyP, p. 1. 
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Pasando la charola 

Para defender y fortificar la ciudad de Antequera se requerían recursos financieros. Las 

autoridades eclesiásticas, militares y civiles tomaron diversas providencias para hacerse de 

recursos financieros, humanos y armas. José María Murguía y Galardi (futuro insurgente y 5º 

Vocal de la Suprema Junta Americana),303 se encargó de que las armas que llegarían por el 

puerto de Veracruz tuvieran como destino preferente Oaxaca e informó a la Junta: 

… el navío de su majestad el Algesiras, fondeado en Antón Lizardo, felizmente 

conduce mil fusiles para la defensa de este reino, siendo tan importante como urgente 

la de la recomendable provincia de Oaxaca, ruego a usted encarecidamente se sirva 

mandarme entregar a la entrada del referido navío, quinientos a lo menos para 

trasladarlos a aquella ciudad con la prontitud y precauciones que exigen los apuros y 

desvelos de aquellos jefes‖.304 

Para hacerse de recursos, la Junta solicitó el virrey de la Nueva España permiso para un 

establecimiento de un arbitrio de un real en libra de grana cochinilla o grana madre (principal 

fuente de riqueza de la provincia oaxaqueña) a fin de obtener 30,000 pesos ―para las obras de 

la defensa de la ciudad‖. La solicitud decía: 

… 10 mil arrobas, si a cada libra, por razón de arbitrio en la provincia se le grava en un 

real al tiempo de su extracción de esta aduana a la de Veracruz, México o la de Puebla, 

resultan 31,250 pesos al año (cálculo de nuestros preciosos gastos de defensa aunque 

pasen algo más de 40 mil pesos), como quiera que la voluntad patriótica ha de llenar 

alguna parte de éstos, ya se ve, que reunido un fondo con otro, dentro del año quedará 

                                                 
303 Más sobre la Junta: ―Suprema Junta Americana y Congreso de Anáhuac. Constitución de Apatzingán‖, 
Morelia, CONACULTA/Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo/Secretaría de Cultura, 2014. 
304 Documento 07. ―José María Murguía y Galardi transcribe la información que desde Veracruz le remitió al 
gobernador de Veracruz, don Carlos de Urrutía sobre que las armas que lleguen a este puerto tengan 
preferentemente como destino Oaxaca para su defensa, Oaxaca, 12 de enero de 1812‖, en: Fondo JMMyP, p. 1. 
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satisfecho, o el real erario, que ministre el todo, a cualquiera otro capital o capitales, 

que por vía en empréstito pueda tomarse, y en la hora cesar el arbitrio‖.305 

El 23 de junio de 1812, fue publicado el bando que estableció el ―Arbitrio impuesto para la 

defensa de esta provincia‖. Treinta y tres productos fueron grabados con un arbitrio que iba de 

1 a 6 reales. Lo mismo la seda que el mezcal, el aguardiente y los vinos, así como otras 

mercancías básicas tuvieron un gravamen.306 

2.2 El Batallón de la Mermelada 

La táctica militar de formar cuerpos de voluntarios inició en tiempos del virrey Iturrigaray ante 

la invasión francesa a la Madre Patria en 1808. Diversas reacciones de pueblos indios y castas 

se ofrecieron de voluntarios como estudió Virginia Guedea.307 Ya en plena guerra, Félix María 

Calleja, formó el primer cuerpo de voluntarios en San Luis Potosí308 y, un militar de carrera, 

Francisco Xavier Venegas, tomaría las providencias necesarias ante la inédita insurrección de 

Hidalgo. Cabe destacar en esta táctica militar la aprobación del virrey del cuerpo llamado ―los 

negros de Yermo‖309 y femenil llamada la ―leva sagrada de patriotas marianas‖.310 La leva 

forzosa no sería exclusiva de la ciudad de México, como tampoco lo sería la formación de 

milicias de vecinos.311 

                                                 
305 Documento 08. ―Solicitud al virrey de la Nueva España para el establecimiento de un arbitrio de un real en 
libra de grana para extraer en un año 30,000 pesos para las obras de la defensa de la ciudad de Oaxaca, Oaxaca, 9 
de marzo de 1812‖, en: Fondo JMMyP, p. 6. 
306 Documento 09. ―Arbitrio impuesto para la defensa de esta provincia, publicado por bando del 23 de junio de 
1812, Oaxaca‖, en: Fondo JMMyP, p. 1-2. 
307 GUEDEA, Virginia, Los indios voluntarios…, primera parte. 
308 ALAMÁN, Lucas, Historia de México, 2a. ed., 5 v., México, Jus, 1968, t. I, p. 292. 
309 Ibíd., p. 311. La aparición de estos afrodescendientes en terrenos que pertenecían a la jurisdicción de la 
parcialidad de San Juan motivó que su alcalde Ramón Elizalde le preguntar al virrey si ello era con su 
consentimiento ("Extractos del expediente sobre auxilios de fuerza armada de varios hacendados", en Juan E. 
Hernández y Dávalos, Colección…,  t. II, p. 214-215, citado por: GUEDEA, Virginia, Los indios voluntarios…, 
primera parte. 
310 ―Leva sagrada de patriotas marianas‖, en HERNÁNDEZ y Dávalos, Juan E., Colección…, t. III, p. 566-568, 
citado por: GUEDEA, Virginia, Los indios voluntarios…, primera parte. 
311 GUEDEA, Virginia, Los indios voluntarios…, primera parte. 
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Oaxaca tuvo su propio experimento, no a iniciativa de los militares, sino del obispo. El 

vocal doctor José Mariano San Martín, fungió como representante personal y comisionado del 

obispo,312 emitió un texto para defender la mixteca, comprometiéndose a salir a su defensa, 

ante la resistencia de ―algunos vallistas‖.313 Fue una figura destacada del elenco político de la 

contrainsurgencia, escribió Ana Carolina Ibarra, principal biógrafa del doctor.314 

Coherente, lúcido, letrado y activo, el doctor se apresuró a dar un paso en firme en 

carrera política y religiosa: formar un batallón de religiosos para animar al populacho cómo 

ellos decían. Por su parte, el obispo solicitó licencia al virrey para llevar a delante los planes 

contrainsurgentes y escribió: 

Excelentísimo señor 

Incluyo a Vuestra Excelencia el plan de formación de cinco compañías de infantería, y 

una caballería de eclesiásticos y seculares, formado con mi acuerdo e intervención por 

mi comisionado el canónigo lectoral don José de San Martín, con que se ha logrado ya 

el objeto de entusiasmar al populacho de esta capital, según la prisa que se dieron a 

alistarse más de mil y cien hombres para servir en dichas compañías y dedicarse a la 

defensa de la patria. 

(…) 

Con igual objeto, y por semejantes razones me parece conveniente, que en caso de 

aprobarse esta formación, nombre Vuestra Excelencia un capellán mayor de este 

pequeño ejército con el ejercicio de la jurisdicción eclesiástica castrense, que estoy 

dispuesto a delegar y que la elección de Vuestra Excelencia recaiga en el señor tesorero 

                                                 
312 ―Correspondencia del Obispo Bergoza‖, en: MONTIEL, Rosalba (coord.), Documentos para la Guerra de 
Independencia, Oaxaca, Archivo General del Estado de Oaxaca, 1986, p. 38. 
313 ―Reglamento de la Junta de…‖, p. 35. 
314 IBARRA, Ana Carolina, Clero y Política en Oaxaca: Biografía del Doctor San Martín , Oaxaca, Instituto 
Oaxaqueño de las Culturas, UNAM, 1996. 
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dignidad de esta santa iglesia doctor don Antonio Ibáñez de Corvera, mi provisor y 

vicario general por la singularidad de haber sido el primero en alistarse para dichas 

compañías y porque su edad y distinguidos empleos a pesar de sus deseos no le 

permiten hacer otro más útil servicio al rey y la patria.315 

El plan tomó forma con un batallón civil dividido en cinco compañías de infantería y una de 

caballería, cada una con su respectivo comandante, teniente coronel y subteniente.316 ―Siendo 

el objeto principal entusiasmar al pueblo a favor de nuestra santa y justa causa, se admitirán en 

estas compañías a toda clase de persona sin distinción de calidades ni estado‖.317 De los poco 

más de mil 100 hombres que acudieron al llamado, 560 hombres se integraron a las 

compañías. En mayo de 1812, se incrementó a 575 plazas además del piquete de caballería.318 

El populacho le puso por apodo el Batallón de la Mermelada, por el color de los uniformes 

(―El uniforme será centro y chaqueta azul con vuelta morada, y vivos blancos‖).319 

Publicaron su propio reglamento con estricta disciplina militar, en donde se especificó 

la ordenanza militar, los posibles delitos militares y su solución, el acuartelamiento, la 

vigilancia en patrullas, el número de soldados voluntarios en cada compañía, el cuerpo de 

granaderos, la vestimenta de soldados y de los religiosos durante el día, el pago de la casa, la 

manutención de los tenderos a la tropa… el reglamento previó casi todo, menos la derrota: 

                                                 
315 Documento 12. ―El obispo de Oaxaca, Antonio Bergoza y Jordán, informa al virrey Francisco Javier Venegas, 
sobre la formación de cinco compañías de infantería y una de caballería de eclesiásticos y seculares al mando del 
canónigo lectoral, José de San Martín, para le defensa de la intendencia, Oaxaca, 21 de enero de 1812‖, en: 
Fondo JMMyP, p. 1-2. “Correspondencia del Obispo Bergoza‖, en: MONTIEL, Rosalba (coord.), Documentos 
para la Guerra de Independencia , Oaxaca, AGEO, 1986, p. 38. 
316 ―Cartas de San Martín‖, en: MONTIEL, Rosalba (coord.), Documentos…, p. 46-47. 
317 Documento 14.- ―Reglamento particular de las compañías eclesiástico militares de la ciudad de Oaxaca, 
Oaxaca, 19 de enero de 1812. Antonio obispo de Antequera (Rúbrica). Joseph de San Martín (Rúb rica)‖, en: 
Fondo JMMyP, p. 1-2. 
318 Documento 18.- ―El doctor José de San Martín al virrey, Francisco Javier Venegas, referente a que se deben 
formar nuevas compañías eclesiástico-seculares para defender la intendencia de Oaxaca, particularmente San 
Martín señala que él ha estado destacado con su tropas en la Mixteca. Campo de Huajuapan, 22 de mayo de 
1812‖, en: Fondo JMMyP, p. 1. 
319 Ibíd., p. 1. GAY, José Antonio, Historia…, p. 602; DALTON, Margarita, Breve Historia…, p. 125. 
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1. Todos los eclesiásticos que se alisten, deberán guardar en todo rigor la ordenanza 

militar, y por consiguiente estar sujeto a las órdenes de los jueces políticos y militares en todo 

lo respectivo a la defensa de la patria, dentro o fuera de la ciudad, sin perjuicio del propio 

fuero, que gozan los eclesiásticos. 

2. En caso de un delito militar común, los podrán arrestar sus respectivos jefes, con 

arreglo a ordenanza en el cuartel, o en un convento sin necesidad de ocurrir al juez 

eclesiástico. En los delitos graves serán juzgados con arreglo al derecho común, guardándoles 

su inmunidad personal, y dando cuenta inmediatamente al señor obispo. 

3. Todos vivirán acuartelados excepto los religiosos y harán el servicio de plaza, 

saldrán de patrulla, y custodiarán el punto que se les mande. 

4. De las cinco compañías que ya están alistadas cada una de ciento doce hombres, una 

será de granaderos con sus gastadores. 

5. La propuesta de sujetos para oficiales, se pasará al señor obispo por lo respectivo a 

los eclesiásticos, y después al señor comandante por los seculares, para que de acuerdo la 

confirmen o reformen. 

6. El uniforme será centro y chaqueta azul con vuelta morada, y vivos blancos. 

7. Los eclesiásticos se vestirán de corto el día que estén de fatiga, llevando su cuello, 

los seculares y los regulares su escapulario. 

8. El piquete de caballería no vivirá acuartelado por falta de casa, excepto que el 

gobierno disponga otra cosa; pero si hará patrullar, y todo lo que se le ordene. 

9. Los capitanes, tenientes y subtenientes aunque sean seculares no disfrutarán sueldo, 

ni tampoco los sargentos, cabos y soldados eclesiásticos. 

10. Para la manutención de los eclesiásticos se suplicará a nuestro ilustrísimo prelado 

que les proporcione misa diaria. 
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11. A los religiosos los mantendrá su convento y a los colegiales su colegio. 

12. Para la manutención de lo restante de la tropa podrá el gobierno obligar a todo 

tendero que mantenga uno o dos hombres conforme a su caudal. 

13. Para pagar la casa, que se ha electo para cuartel dará diez pesos cada uno de los 

oficiales, y así sólo gastará cinco pesos la real hacienda. 

14. Todos los fondos que se han colectado y se colectarán para el vestuario y 

armamento entrarán en poder del tesorero nombrado por nuestro ilustrísimo prelado el 

presbítero don Francisco Mantecón el que llevará una cuenta formal.320 

La lista de integrantes de las compañías destaca que la élite religiosa oaxaqueña estaba 

al frente del batallón para que no sólo desde el púlpito, las iglesias, parroquias y conventos se 

organizara la contrainsurgencia, sino con las armas en la mano. Entre los integrantes figuraron 

presbíteros, diáconos, de órdenes menores, carmelitas, agustinos, dominicos, canónigos y 

seculares. En la primera compañía estuvo como capitán el señor magistrado don Jacinto 

Moreno, quien fue maestro de José María Morelos en el Colegio Real y Primitivo de San 

Nicolás Obispo en Valladolid de Michoacán y, que tras la liberación, jugará un papel 

importante para el entendimiento de Morelos con la elite religiosa oaxaqueña como veremos 

más adelante. 

Integrantes del Batallón de la Mermelada: 

Piquete de caballería 

Capitán el señor canónigo don Manuel Anselmo Quintana. 

Teniente doctor don Juan de Dios Mantecón, presbítero. 

Subteniente, don Antonio Rodríguez, presbítero. 

 
                                                 
320 ―Reglamento particular…‖, p. 1-2. 
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1a. Compañía 

Capitán el señor magistrado don Jacinto Moreno.321 

Teniente don Ignacio Ortigoza, secular. 

Subteniente, fray Antonio del Niño Jesús, carmelita. 

2a. Compañía 

Capitán el señor canónigo licenciado don Juan José Guerra. 

Teniente el padre lector fray Albino Ocaranza, agustino. 

Subteniente don Ignacio Morales, diácono. 

3a. Compañía 

Capitán don Mariano Iturribarría, cura de Tejupa, ocupado por los insurgentes. 

Teniente don José Fuentes secular. 

Subteniente don Manzueto Riveiro, de menores. 

4a. Compañía 

Capitán don Joaquín Goytia, presbítero. 

Teniente el padre fray José Arbea, dominico. 

Subteniente, don José María Muñozcano, secular. 

5a. Compañía 

Capitán don Manuel San Martín, presbítero. 

Teniente don Diego Morales, diacono. 

Subteniente, don Nicolás Aldeco, de menores.322 

                                                 
321 Ex maestro de Morelos en el Colegio de San Nicolás de Obispo de Valladolid. 
322 Documento 13.- ―Lista de los oficiales que formarán las fuerzas eclesiásticas, dirigido por Antonio Bergoza y 
Jordán al capitán de la séptima brigada al mando del capitán Bernardino Bonavia, Oaxaca, 20 de enero de 1812‖, 
en: Fondo JMMyP, p. 1-2. 
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La obra militar del obispo y, su comisionado el doctor de San Martín parecía perfecta, 

ordenada y derramadora de optimismo. El obispo recaudó 300,000 pesos para la defensa de la 

Antequera, sin duda fue el principal arquitecto de la contrainsurgencia. Por su parte, los 

militares utilizaron el método de la leva para reclutar a civiles. El Obispo se sumó entusiasta a 

las medidas que se tomaron para reorganizar los cuerpos militares e impulsó las milicias de 

voluntarios civiles para movilizarlos contra la insurgencia, ―gente útil‖ para la pacificación del 

virreinato, decía el general Calleja. Tal fue la estrategia de la contrainsurgencia conservadora 

en los pueblos novohispanos.323 

2.3 Campo de Huajuapan, primera prueba para la Mermelada 

Como lo había profetizado el obispo, no sólo se defendería la Antequera sino también los 

principales y más ricos pueblos de la mixteca.324 El largo y penoso sitio de Huajuapan fue el 

campo y prueba del Batallón de la Mermelada. Bajo la conducción directa del doctor de San 

Martín, 175 voluntarios tomaron sus respectivos puestos en el campo de batalla. Durante los 

días de resistencia insurgente estuvieron a prueba, tanto los realistas como los insurgentes. En 

mayo de 1812, de San Martín informó al virrey los sucesos, solicitó autorización para enrolar 

más y nuevos voluntarios, además de pedir le fuera concedida gracia para que el batallón 

tuviera sus banderas y subir el ánimo de la tropa. La caracterización que hizo de la 

contrainsurgencia es digna de la teoría militar: constituyen un verdadero cuerpo de milicias 

urbanas. Escribió el ilustre canónigo: 

Excelentísimo señor 

                                                 
323 AGN. OG, t. 185, fs. 239-240. ―De Calleja al Virrey, Aguascalientes, 21 de mayo de 1811‖, en: ORTIZ 
Escamilla, Juan, Guerra y Gobierno. Los pueblos y la Independencia de México , España, Colección Nueva 
América n. 1, Universidad Internacional de Andalucia, Universidad de Sevilla, Colmex, Instituto Mora, 1997, p. 
64. 
324 Documento 10.- ―El obispo Antonio Bergoza y Jordán a sus diocesanos …‖, en: Fondo JMMyP, p. 1. 
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Con el motivo de haber pasado a la ciudad de Oaxaca, a solicitar refuerzo para este 

ejército de la Mixteca, me pasó un oficio mi ilustrísimo prelado el señor doctor don 

Antonio Bergoza y Jordán insertándome el superior de Vuestra Excelencia en que le 

encarga, procure que se levanten nuevas compañías eclesiástico-seculares. En vista de 

él, y para su debido cumplimiento, tomé como comandante del cuerpo todas las 

providencias necesarias, y creo, que sin embargo de mi ausencia se levanten otras tres 

compañías. Las cinco de infantería que ya están organizadas, y tienen quinientas 

setenta y cinco plazas, sin contar el piquete de caballería, están haciendo en Oaxaca el 

servicio de plaza y de las mismas tengo en este campo ciento setenta y cinco hombres 

voluntarios. Todo esto, y el nombramiento de jefes, que Vuestra Excelencia se ha 

servido hacer, lo constituye un verdadero cuerpo de milicias urbanas. En este concepto 

me ha parecido oportuno suplicar rendidamente a Vuestra Excelencia como lo hago, se 

digne conceder la gracia de que tenga banderas. Vuestra Excelencia tiene la bondad de 

hacerle este honor, se conseguirá sin duda, entusiasmar más al pueblo, que se vigorice 

más el cuerpo, y que con más facilidad se aumenten sus compañías. 

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. 

Campo de Huajuapan, mayo 22 1812.325 

Años después, el doctor insurgente, usó sus servicios en ese batallón y la defensa de la 

Antequera para salvaguardarse de la contrarrevolución que se acuartelo en Oaxaca.326 

 

                                                 
325 Documento 18.- ―El doctor José de San Martín al virrey, Francisco Javier Venegas, referente a que se deben 
formar nuevas compañías eclesiástico-seculares para defender la intendencia de Oaxaca, particularmente San 
Martín señala que el ha estado destacado con su tropas en la Mixteca. Campo de Huajuapan, 22 de mayo de 
1812‖, en: Fondo JMMyP, p. 1. 
326 Documento 78.- ―El doctor Joseph de San Martín dirige comunicado al comandante don Melchor Álvarez, 
deslindándose de sus actividades al lado de los insurgentes. Señala que demostrará  con papeles y hechos a los 
realistas, ―… por quien estoy resuelto a hacer mayores sacrificios que los que hasta el día de hoy he hecho‖. 
Tlalixtac, 27 de marzo de 1814‖, en: Fondo JMMyP, p. 1-2. 
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2.4 La defensa realista de Antequera: ingeniosa y en forma de rombo 

Noviembre de 1812. Los insurgentes estudiaron, a vuelo de pájaro, el terreno desconocido en 

el valle de Etla. El cuartel se asentó en la hacienda de Viguera. Para ello, sólo contaron con la 

corta tarde del 24 de noviembre de 1812 y, posiblemente, algún mapa de la ciudad de 

Antequera, así como uno que otro posible informante, ya que conocían algunos de los 

principales sitios de aquella verde ciudad (capítulo III). La leyenda popular oaxaqueña dice 

que los dominicos colaboraron con el capitán general.327 Tenemos a la mano una brillante 

descripción de la defensa realista redactada por el artillero insurgente Manuel Mier y Terán y 

escrita con toda la calma que le dio la liberación de la Antequera: 

Esta bella ciudad se halla situada en una llanura, tan igual que por ningún lugar ofrece 

ventaja para el ataque, por no descubrirse al derredor altura capaz de una cómoda 

batería, á excepción, del cerro de la Soledad al nornoroeste, en cuya falda comienza la 

población.328 

Mier y Terán observó que en ese cerro del fortín terminaba una ―cordillera de cerrillos‖, que 

vienen desde la sierra mixteca de San Juan del Rey. Desde el cerro se domina toda la ciudad y, 

se presta para estar a tiro de cañón, por eso fue en tiempos remotos, punto militar del avance 

azteca sobre los valle centrales.329 La garita de acceso a la ciudad estaba situada al comienzo 

del camino Real, donde los realistas pusieron un reducto militar y montaron 14 piezas de 

artillería, apuntando en todas las direcciones. Al norte y, en continuación del cerro, cortaron la 

comunicación de las dos lomas con un tajo profundo y de competente latitud. 

                                                 
327 ALTAMIRANO Ramírez, Hugo, La Ciudad de Oaxaca que conoció Morelos, Oaxaca, ed. del autor, 1992, p. 
3. 
328 ―Expedición en Oaxaca… Correo Americano del Sur, jueves 4 de marzo de 1813, núm. II…‖, en: GARCÍA, 
Genaro, Documentos… ‖, p. 11. 
329 GAY, José Antonio, Historia… p. 133. 
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En la falda del cerro, por el lado de la ciudad, donde empezaba el vecindario, colocaron 

una trinchera en la calle de La Soledad que accede al convento e iglesia del mismo nombre. 

Cualquier ataque, por tanto, estaba resguardado y expuesto a fuego directo. La trinchera 

cerraba también la calle del marquesado. Dijo Terán: 

Esta obra hermosa y magnifica por la buena construcción, asi de las dos columnas en 

que gira su puente levadizo vino del parapeto y explanada, todo de mamposteria, lo 

mismo que su revestimiento de su foso.330 

Por la vuelta ofrecía la posibilidad de tiro para la artillería y a quien intentara el ataque. A su 

derecha, los muros del convento, protegían el fuego abierto y, desde ahí, se podía disparar al 

que pretendiera trepar los muros. En este punto, anotó Mier y Terán, se ubicó la fortificación 

más respetable de los realistas. 

La trinchera de La Soledad, comenzando por la izquierda, se dirigía por la diagonal al 

primer cuartel mayor de la capital;331 corría paralela al oriente de la calle de La Alhóndiga y su 

inmediata calle de San Francisco,332 donde daba vuelta para deslumbrar 15 parapetos militares, 

algunos con cortaduras para cañón, todos llenos de agua de 8 varas de ancho y 3 de 

profundidad. Terán vio singular astucia en esta defensa, pues bastaban 8 parapetos para cubrir 

el flanco, pero los restantes eran para incrementar la defensa con fuegos encubiertos de frente. 

Ya en el camino de entrada a la ciudad por la calle de La Monterilla333 y el cruce de la de San 

Juan de Dios, otra trinchera fue levantada con puente levadizo para los carruajes, que solo se 

podía atacar de muy lejos, impidiendo la aproximación a la izquierda de los parapetos 

                                                 
330 ―Expedición en Oaxaca…‖, p. 13. 
331 Las calles del Primer Cuartel, según la nomenclatura de 1824, en: ALTAMIRANO Ramírez, Hugo, La 
Ciudad…, p. 25-26. 
332 Los nombres de las calles corresponden a la nomenclatura dada por Mier y Terán y, corresponden, a groso 
modo, a las señaladas por el Plano de 1803, levantado por Juan Manuel Guijón. 
333 Según la nomenclatura de 1803. Así señalada por Mier y Terán. Plano de la ciudad de Oaxaca, 1803 . 
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colocados en la calle de Quiebraplato334 y cerrada de San Francisco. En este punto doblaba la 

línea por la otra diagonal del cuarto cuartel mayor para multiplicar los disparos. Pero desde la 

calle de San Pablo hasta el norte con la encrucijada de la de San Juan con las Casas Reales se 

hallaba la línea doble, de tal forma que aun perdiendo la ciudad, se podía seguir la defensa, 

anotó el artillero. 

La ciudad contaba con ocho cuarteles desde el cerro de San Felipe hasta el río 

Atoyac.335 Los Cuarteles 1º, 3º y 5º además eran importantes porque ahí se desarrollaba una 

vida pública, fiestas, paseos, actos y ceremonias.336 Del punto de la doble línea al poniente de 

la calle de Palacio con su cruce al de la de San Juan, otra trinchera fue levantada, misma que 

continuaba por la diagonal al tercer cuartel mayor. Al describir toda la defensa realista, Terán 

concluyó: 

―… quedando en su recinto defendidas quince calles de las que están de oriente á poniente,337 

que es decir, tres menos de las que tiene esta capital en su mayor longitud, y catorce de las que 

corren de norte a sur, ó quatro menos de las que forman la latitud total de la población‖. 

                                                 
334 Ídem. 
335 Atoyac es un topónimo náhuatl que significa ―Agua que corre‖, por lo que su nombre ha sido empleado para 
denominar a varios ríos y por ende a varias localidades de México, por ejemplo: un municipio de Jalisco, otro de 
Veracruz, uno más de Guerrero; así como tres ríos: el Río Atoyac que nace en la Sierra Madre del Sur y 
desemboca cerca de Acapulco; el Río Atoyac conocido así al curso alto del río Balsas en el estado de Puebla, y el 
que hoy nos compete: El Río Atoyac que riega la superficie de los Valles Centrales de Oaxaca. Y fuente de 
inspiración para la leyenda de la princesa Donaji. Fuente: AGPEEO. 
336 IBARRA, Ana Carolina, ―Reconocer la soberanía de la nación americana, conservar la independencia de 
América y restablecer el trono a Fernando VII: la ciudad de Oaxaca durante la ocupación insurgente (1812-
1814)‖, en: La Independencia en el Sur de México , México, pról. Ernesto de la Torre Villar, Facultad de Filosofía 
y Letras, Instituto de Investigaciones Históricas, Dirección de Asuntos del Personal Académico, UNAM, 2004, p. 
237. 
337 Plano de la ciudad de Oaxaca, 1803 . De oriente a poniente, las calles eran: El Rastro, El Indio Triste, San 
Juan, Cordobanes, El Patrocinio, La Perpetua, La Cadena-San Pablo (el primer nombre al sur del Convento de 
San Pablo), Santo Domingo-San Bernardo (probablemente el primer nombre al norte de la actual avenida 
Hidalgo), San Francisco, La Alhóndiga, La Barranca, El Hospital, La Emperadora, La Amargura y de La Raya. 
De sur a norte: Consolación, Las Flores, Quiebraplato, La Estrella, La Monterilla, ángel, La Carnicería, Las 
Casas Consistoriales, Segovia, Palacio, Las Nieves, Sol, La Sangre de Cristo-Las Ratas (tomaba este nombre 
después del Templo de la Sangre de Cristo), Jerusalén-Los Celos (nombrada así después del Convento de Santo 
Domingo), La Targea, en: ALTAMIRANO Ramírez, Hugo, La Ciudad…, p. 25. 
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La figura de la línea de defensa se asemejaba a ―… un rombo imperfecto, cuyas 

diagonales se hallan en la calle de la alhondiga, y en la imaginaria tirada desde el punto de la 

Soledad hasta el crucero de la calle de palacio con la de S. Juan‖.338 En total la obra de 

defensa, sin reparar en los gastos, constaba de 58 parapetos con 20 puentes y 4 tapias; 60 

cañones pertrechados con exceso y competente fusilería; el terreno excavado con 58 fosos era 

de 754 varas revestidos de mampostería, escribió desde su cuartel de artillería en Antequera, 

Mier y Terán el 11 de diciembre de 1812.339 

José María Luís Mora recordaba que el general Terán ―ha sido una de las notabilidades 

de más importancia en el país‖ y, que tenía cualidades como el honor, pureza, inteligencia y 

acierto.340 

Los redactores del Correo Americano del Sur afirmaron, por su parte: 

Tal era el aparato de defensa verdaderamente respetable en que libraban su seguridad 

los opresores de Oaxaca, siendo todavía mayor la confianza que los inspiraba la 

debilidad de nuestras fuerzas, reducidas en su concepto, á una gavilla tumultuaria de 

ladrones, cobardes, mal armados, sin disciplina, sin subordinación, sin consejo, 

atraídos precisamente del cebo del pillaje, é impelidos nada mas que por el loco furor 

de sus pasiones.341 

El dispositivo de defensa, los cuantiosos recursos, el batallón de voluntarios y las plegarias 

fueron derribados por un certero ataque del ejército insurgente que analizaremos en otro 

                                                 
338 ―Expedición en Oaxaca…‖, p. 15. 
339 ―Descripción. Correo Americano del Sur, jueves 25 de marzo de 1813, núm. V…‖, en: GARCÍA, Genaro, 
Documentos…, p. 33. En el original 11 de diciembre de 1813, seguramente una travesura de los duendes de la 
imprenta. 
340 MORA, José María Luís, Ensayos, Ideas y Retratos, México, UNAM, Biblioteca del Estudiante Universitario 
25, 1941, p. 191. 
341 ―Sigue la Expedición a Oaxaca… Correo Americano del Sur, jueves 25 de marzo de 1813…‖, en: GARCÍA, 
Genaro, Documentos…, p. 34. 
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capítulo. Para marzo del año siguiente, 1813, los cambios del virrey Calleja, no tenían eco en 

la Antequera, como el sustituir la palabra real en la papelería oficial por la de nacional.342 

2.6 De la contrainsurgencia a la contrarrevolución “nacional” 

Trece meses de gobierno insurgente terminaron sin pena ni gloria. Los realistas ahora 

denominados nacionales, retomaron la intendencia sin disparar un tiro, pues Ignacio Rayón y 

sus efectivos no resistieron el embate de los avances militares bien orquestados. Su retirada de 

Huajaupan, reflejó las diferencias intestinas entre la insurgencia y su resentimiento contra 

Morelos y Rosáins. Sin embargo, un nuevo personaje se acercaría a Morelos, fray Vicente 

Santa María, también michoacano,343 que llegó para morir, sufriendo la insurgencia una 

terrible pérdida, dado su cultura y disposición a la causa.344 Tenía, también, por su lucidez, un 

proyecto de Constitución. 

Los avances de la contrarrevolución fueron de la periferia al centro, desde la costa (el 

aguerrido pueblo de Ometepec),345 hasta el istmo de Tehuantepec, recuperado por las tropas 

guatemaltecas de Dambrini,346 en la sierra con Villa Alta y, la ofensiva, por la mixteca. Como 

en tiempos de la Expedicion de la Antequera por Morelos, ahora, la ciudad abriría sus puertas 

a los realistas. Sí la Antequera resistió el avance de Morelos en noviembre de 1812, ahora 

recibiría con flores a la contrarrevolución.347 La urbe no fue centro de la revolución ni de la 

contrarrevolución, sino receptora. La revolución se desarrolló en el medio rural oaxaqueño, la 

                                                 
342 ALAMÁN, Lucas, Historia de México…, t. III, p. 260. 
343 LEMOINE, Ernesto, Fray Vicente Santa María. Boceto de un insurgente olvidado , Estudios de Historia 
Moderna y Contemporánea de México , UNAM, vol., 1, documento 03, p. 3, en: 
http://www.historicas.unam.mx/moderna/ehmc/ehmc01/003a.html 
344 ―José María Morelos comunica a Bustamante la muerte de fray Vicente Santa María, autor de otro proyecto de 
Constitución. Acapulco, 23 de agosto de 1813‖, en: GARCÍA, Genaro, Documentos…, t. XII,  pp. 35-6. Doc. 
104. LEMOINE, Ernesto, Morelos y la Revolución…, p 197. 
345 Ometepec se deriva de los vocablos de origen náhuatl: ome que significa dos y, tepetl, cerro, es decir, ―lugar 
entre dos cerros‖. Fuente: Enciclopedia de los municipios de México . Enciclopedia Guerrerense. Guerrero 
Cultural Siglo XXI, A.C. GAY, José Antonio, Oaxaca…, p. 626. 
346 DALTON, Margarita, Oaxaca…, p. 61. 
347 Ídem. 
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mixteca, el istmo y la costa. La insurgencia llegó de fuera de la señorial ciudad capital de 

Antequera. 

En su diario Rayón anotó: 

Se escribió al Ayuntamiento de Oaxaca noticiándole la retirada de Huajuapan y los 

motivos que obligaron a ella, amonestándole que si los gachupines entraban a aquella 

ciudad, observase una conducta circunspecta.348 

El obispo de Oaxaca, Bergoza, utilizó sus influencias, recaudó los fondos necesarios y hasta 

armó un batallón de voluntarios para resistir el avance de Morelos en 1812. Por el contrario, 

Rayón, decidió no gastar ni una bala en 1814 para defender la obra cúspide militar y política 

de Morelos. 

Don Ignacio y su tropa se retiraron con rumbo a los pueblos de Comatlán,349 

Tuapanapa, Acatepec,350 Zapotitlán,351 Coapa, donde se dice tuvieron un recibimiento 

solemne.352  Es interesante detenernos en las profundas diferencias entre los insurgentes, en 

éste caso con Juan Nepomuceno Rosáins (segundo de Morelos) y Rayón, ex presidente de la 

Junta Suprema Americana. 

¿Por qué se perdió Oaxaca sin disparar un tiro? 

Rayón contestó irónicamente a Rosains: 

                                                 
348 OYARZÁBAL, Ignacio y otros, Diario de gobierno y operaciones militares de la secretaría y ejército al 
mando del Exmo. Sr. Presidente de la suprema junta y ministro universal, Lic. Ignacio López Rayón, en: 
HERREJÓN Peredo, Carlos, ―La Independencia según Ignacio Rayón. Ignacio Rayón hijo y otros‖, México, SEP 
Cultura, 1985, p. 161 (Cien de México). 
349 Secretaría de Gobernación, Centro Nacional de Estudios Municipales, Gobierno del Es tado de Oaxaca, Los 
Municipios de Oaxaca, Enciclopedia de los Municipios de México . Talleres Gráficos de la Nación, México, 1988. 
350 Acatepec significa ―en el cerro de las cañas‖, se compone de acatl: caña, carrizo; tepetl: cerro y en versiones 
más actualizadas indican que Acatepec en náhuatl significa: ―lugar de carrizos‖. Secretaría de Gobernación, 
Centro Nacional de Estudios Municipales, Gobierno del Estado de Oaxaca,  Los Municipios de Oaxaca, 
Enciclopedia de los Municipios de México . Talleres Gráficos de la Nación, México, 1988. 
351 Zapotitlán significa ―entre los zapotes‖, forma de tzapotl: zapote y titlan: entre. Secretaría de Gobernación, 
Centro Nacional de Estudios Municipales, Gobierno del Estado de Oaxaca,  Los Municipios de Oaxaca, 
Enciclopedia de los Municipios de México. Talleres Gráficos de la Nación, México, 1988. 
352 OYARZÁBAL, Ignacio y otros, Diario… Op. Cit. 
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Porque no me acomodan los tiros como los que S. E. ha empleado en Chichihualco, 

Huatusco, San Hipólito… 

Y más sereno, dijo que por haberse quedado sin tropa ni armas: 

No se defendió Oaxaca, porque como llevo dicho, después de haberse puesto el mayor 

empeño en desarmarla, quedaron seriamente notificadas las rateras partidas de los 

señores Bravos, de no obedecer otras órdenes que las del Sr. Morelos, como con 

encogimiento contestó el brigadier don Miguel cuando le oficié para que se me 

reuniera, cuyo documento con algunos otros de no menor entidad paran en mi poder, 

según tengo insinuado a V. M. en mis contestaciones anteriores y mariscal Velasco y 

otros dignos émulos de Rosains, persuadieron y aun instaron al intendente, tribunales y 

oficinas, que no debía obedecerse al congreso, a mí ni a otro alguno que no fuese el Sr. 

Morelos, con lo cual carecía de los auxilios que podía franquear para su defensa 

aquella desgraciada capital. 

Y más: 

No se defendió Oaxaca, porque despechados sus habitantes con los robos, estupros, 

violencias, obscenidades y picardías de cuatro infames aduladores, no solo me 

ofrecieron la cantidad de 60 000 ps. para costear la expedición, sino que tuvieron la 

osadía de retirar a pedradas a los que habían quedado cuando se acercó el enemigo. 

Por último: 

No se defendió Oaxaca, porque estaban perdidos y en poder de los contrarios Villa-

Alta, la costa de Tehuantepec, los pueblos de Chilapa, Tlapa, &c., y por otras muchas 

que reservo para mejor ocasión, contentándome con decir que Rosains jamás probará 

que he declarado guerra contra el Sr. Morelos, y lo único que se averiguará es que 
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conmigo no tienen lugar los bandidos, voluptuosos, los impíos y personas de esta 

calaña. 

Como se aprecia en el texto las diferencias entre los insurgentes eran cosa seria, con 

acusaciones de todo tipo, especialmente morales: las rateras partidas de los señores Bravos, 

entre otras. Y, Morelos, quizá no tuvo el mejor tacto ante Rayón en Chilpancingo.353 Habiendo 

definido el generalísimo atacar Valladolid, no consultó ampliamente a Rayón, sino hasta 

tiempo después, en noviembre, cuando el caudillo del sur, solicitó desde Tezosoapan apoyo 

(por carta) a Rayón: 

Para poder combinar mis planes y dar órdenes necesito que V. E. me instruya (de) la 

fuerza de armas que últimamente tenía(n) por nuestra parte las Provincias de 

Michoacán y Guanajuato, fábricas de pólvora y cuanto pertenezca a la guerra, y libre 

las órdenes que a V. E. le parezcan convenientes, para que se obedezcan las mías, para 

cuyo buen éxito y seguro cumplimiento va a conducirlas el Padre Melgarejo. 

Dada la tardanza de las comunicaciones y la lentitud de las redes sociales de la época, se 

complicaban las órdenes militares de la magnitud que requería el ataque diseñado por el 

generalísimo a su ciudad natal. 

Mientras tanto, la estrategia de recuperar Oaxaca para su majestad, no fue del centro a 

la periferia, sino al revés. El comandante general brigadier Melchor Álvarez354 con 2,000 

hombres y 150 dragones, atravesó la mixteca alta sin la resistencia de la tropa de Rayón, quien 

supo del avance enemigo desde el 15 de marzo de 1814. Al día siguiente, ordenó al doctor San 

                                                 
353 ―Carta de José Ma. Morelos a Ignacio Rayón: Me privé del placer de despedirme de V. E. 
Mezcala, noviembre 10 de 1813‖, en: Autógrafos inéditos de Morelos y Causa que se le instruyó , en: 
Documentos inéditos o muy raros para la historia de México. Publicados por Genaro García. Biblioteca Porrúa 
No. 60. Editorial Porrúa. Primera edición 1905-1911. Segunda edición 1975. México. p. 247. 
354 Gaceta de Madrid, vol. 1, Imprenta Nacional, 1917, digitalización Universidad de California. 
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Martín y al intendente insurgente de Oaxaca, ―… para que se extraigan todos los intereses y 

armas de la nación‖.355 

Según el diario de Rayón, Melchor Álvarez entró triunfante a la Antequera el 29 de 

marzo de 1814. Rayón recibió a Bustamante y otros emigrados de Oaxaca. La Antequera y el 

reducto de Oaxaca de la insurgencia, se había perdido por una combinación de factores, entre 

ellos, los errores, debilidades y arbitrariedades cometidas por los insurgentes (pese a las 

disposiciones morales y sociales emitidas por el caudillo de los insurgentes),356 así como por 

la estrategia de contrarrevolución alentada desde la ciudad de México, tanto por el virrey 

Calleja, como por el obispo de México y ex obispo de Oaxaca, Bergoza y, a los refuerzos 

militares provenientes desde España (9 batallones de 6 mil soldados y oficiales).357 

El obispo designado de Michoacán, Abad y Queipo, también propuso un plan para 

destruir a Morelos:  

Excelentísimo señor [don Félix María Calleja]: Voy a decir cosas importantes. Diré 

errores, diré también necedades, pero diré lo que siento; y por lo menos indicaré males 

que necesitan eficaz y pronto remedio. Si no se destruye lo principal de la insurrección 

en los ocho meses del próximo estío, la insurrección prevalecerá necesariamente. 

Seremos víctimas todos los buenos patriotas, incluso V.E. que será de las primeras. Se 

consumirá hasta el último extremo la devastación del reino y en menos de diez años no 

                                                 
355 OYARZÁBAL, Ignacio y otros, Diario… Op. Cit. 
356 ―Elevadas disposiciones de carácter social, emitidas por José María Morelos desde la ciudad de Oaxaca. 
Oaxaca, 29 de enero de 1813‖, en: AGN. Infidencias, t. 144, f. 4. Copia insurgente de la época. ―Medidas contra 
la desigualdad social y racial, decretadas por José María Morelos en la ciudad de Oaxaca. Oaxaca, a 29 de enero 
de 1813‖, en: GARCÍA Díaz, Tarsicio (coordinador), Independencia Nacional, t. II. Morelos–Consumación. 
Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Seminario de Independencia Nacional. UNAM/Biblioteca 
Nacional/Hemeroteca Nacional, 2005, p. 51-53. LEMOINE, Ernesto, La revolución de independencia… t. IV,  p. 
165-166. 
357 ―Deprimente informe de Calleja al Ministro de la Guerra, sobre la crítica situación del virreinato, a punto de 
sucumbir ante los continuos triunfos de Morelos México, 5 de octubre de 1813‖, AGN, Virreyes (Calleja), t. 268-
A, f f. 77-80, en: LEMOINE Villicaña, Ernesto, Morelos, su vida…, p. 385-390. 
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quedará una cara blanca en el. La idea de estos sucesos no entran en el sensorio de 

nuestros americanos, ni aun en el de los más sabios, por que todos están ignorantes de 

los efectos de una anarquía [ya que] . . . una gran masa de habitantes desconoce los 

bienes de la sociedad y los verdaderos principios de la religión y la moral.358  

1814 será un año muy difícil para la insurgencia. En diciembre de 1813, las fuerzas de 

Morelos fueron derrotadas en las lomas de Santa María en Valladolid de Michoacán359 y, 

rematadas el 5 de enero de 1814 en Puruarán,360 donde además de los golpes al ejército, fue 

capturado el segundo del generalísimo, Mariano Matamoros.361 

En el año del señor de 1813 

Todo 1813, Oaxaca estuvo bajo el dominio insurgente, con autoridades criollas y no menos 

problemas militares en diversos focos de la región, así como la intromisión al istmo de 

Tehuantepec de los realistas guatemaltecos. Sin embargo, ninguna de esos choques militares 

cambió el rumbo de los acontecimientos bajo la influencia insurgente, hasta que los 

afrodescendientes se rebelaron en noviembre de 1813 contra los insurgentes en la costa. Carlos 

María de Bustamante lo recordaría años después: 

Morelos, ese hijo de Marte, aquel hombre prodigioso que fue el honor de nuestras 

armas en el sur, demostró por primera vez a este continente que podría ser libre 

                                                 
358 ―Plan de Manuel Abad y Queipo para destruir a José María Morelos. 
Valladolid, septiembre 6 de 1813‖, en: LEMOINE, Ernesto, Morelos y la Revolución…, p. 258. 
359 ―Carta de Abad y Queipo a Calleja, relatando, con visible satisfacción, los pormenores del desastre de José 
María Morelos frente a Valladolid. Valladolid, 25 de diciembre de 1813‖, en: AGN, Operaciones de Guerra, t. 
1013, ff. 119-20, en: LEMOINE, Ernesto, Morelos, su vida…, Op. Cit., p. 447-449. AGN. Operaciones de 
Guerra, t. 306, ff. 97-101, en: LEMOINE, Ernesto, Morelos y la Revolución… Op. Cit., p. 214. LANDAVAZO, 
Marco Antonio, Michoacán en Guerra, Historia Ilustrada de la Guerra de Independencia en Michoacán, núm. 7, 
Morelia, UMSNH/SEE, 2010, p. 19-20. 
360 ―Parte de la batalla de Puruarán‖, Archivo Histórico de la Independencia, México, Secretaría de 
Gobernación/INEHRM. 
361 AGN. ―Proceso del caudillo de la Independencia Dn. Mariano Matamoros ‖, México, publicaciones del AGN, 
imprenta de la Secretaría de Gobernación, p. 13. LEMOINE, Ernesto, Esfuerzos por salvar la vida de Mariano 
Matamoros, Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda, México, 15 de diciembre de 1964, núm. 309, pp. 
6-8. 
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conducido por teorías liberales de un gobierno representativo. Oaxaca lo fue en 1813. 

Allí se dio la voz para la instalación de un congreso, a cuya junta hice convocar en su 

catedral en la mañana del 31 de mayo de dicho año; instalándose en Chilpancingo el 13 

de septiembre, y desde entonces se cuidó de que los pueblos conociesen las ventajas 

del nuevo gobierno liberal.362 

Como analizó en su momento fray José Antonio Gay: 

La posición de Oaxaca era muy importante para la insurrección, y a toda costa deberían 

haberla conservado en su poder las tropas independientes: país rico, le proporcionaba 

toda suerte de elementos para subsistir, robustecerse y salir cuando fuese oportuno en 

dirección a Puebla y México y combatir victoriosamente al enemigo, contando para la 

retirada, en un caso adverso, con el abrigo seguro que les ofrecía la misma provincia de 

Oaxaca.363 

Por ello, el virrey Calleja le preocupó al extremo el triunfo de Morelos en Oaxaca.364 En un 

informe confidencial, dio cuenta de la crítica situación del virreinato, a punto de sucumbir ante 

los continuos triunfos de Morelos: 

Excmo. Sr. Ministro de la Guerra. 

Dije a V.E. en mi último parte de los sucesos militares de estas provincias, que le dirigí 

con fecha de 5 del mes último, en carta reservada No. 19, las disposiciones que tenía 

tomadas para abrir la campaña contra el rebelde Morelos, luego que lo permitiese la 

estación, haciendo obrar tres divisiones, de las cuales dos deberían dirigirse unidas o de 

concierto sobre Acapulco para obligarle a levantar el sitio de aquel fuerte, y la otra 

                                                 
362 La avispa de Chilpancingo , México, núm. 19, 18 de mayo de 1822 (Biblioteca Pública Universitaria de la 
USMNH, Fondo Reservado). 
363 GAY, José Antonio, Historia…, p. 633. 
364 MÉNDEZ Aquino, Alejandro, Batalla del cerro encantado , en: DALTON, Margarita (compiladora), ―Oaxaca, 
textos de su historia‖, Oaxaca, Gobierno del Estado de Oaxaca/Instituto Mora, 1997, 1ª reimpresión, t. I, p. 363. 
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sobre Oaxaca, para lo que había mandado al General del Ejército del Sur, Conde de 

Castro Terreño, que preparase y organizase las tropas que le detallé, suministrándole al 

mismo tiempo los medios necesarios para ello.365 

El rebelde Morelos y su ejército en su más alto esplendor, se dio el lujo de cuestionar hasta la 

designación del obispo de la ciudad de México366 y, ordenar, que solo circulara la moneda 

insurgente de cobre.367 Dominaba la mitad del territorio virreinal. Las noticias de que Morelos 

había reunido un congreso, alarmaron a las autoridades de Madrid y demandaron se le 

aniquilara.368 El temor de Calleja de perder el reino, tenía todo el fundamento. Pero las 

circunstancias fueron distintas. Morelos quizá tenía razón: los oaxaqueños eran pusilánimes369 

pues como muchos reflejaban las contradicciones de la coyuntura de transición, tan compleja 

como se ha analizado en la presente investigación. 

En febrero de 1813, las tropas insurgentes salieron de la Antequera,370 sin embargo, el 

rayo del sur, determinó diversas posiciones militares para su círculo más cercano. Calleja le 

seguía los pasos: 

Las consecuencias de aquella rendición (fuerte de Acapulco), unidas a lo poco 

favorables que han sido en este corto tiempo los sucesos militares en la Provincia de 

                                                 
365 Documento No. 21. ―Reservada. Deprimente informe de Calleja al Ministro de la Guerra, sobre la crítica 
situación del virreinato, a punto de sucumbir ante los continuos triunfos de Morelos México, 5 de octubre de 
1813‖, AGN, Virreyes (Calleja), t. 268-A, f f. 77-80, en: LEMOINE Villicaña, Morelos…, p. 385-390. 
366 ―El obispo los arrostró para huir de su rebaño de Oaxaca después de haberlos comprometido con falsedades de 
las que están desengañados‖, en: Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Operaciones de Guerra, t. 
939, ff. 194-5. La circular, impresa. LEMOINE Villicaña, Ernesto, Morelos, su vida…, p. 314-317. 
367 ―José María Morelos ordena que las transacciones comerciales al menudeo se hagan siempre en moneda 
nacional de cobre. Acapulco, 4 de junio de 1813‖, AGN, Infidencias, t. 144, f. 14, en: LEMOINE Villicaña, 
Ernesto, Morelos…, p. 323-324. 
368 ―El Gobierno de Madrid se alarma ante la noticia de que José María Morelos ha instalado un Congreso, e 
instruye a Calleja para que, sin escatimar medios, lo aniquile. Madrid, 26 de febrero de 1814‖, en: AGN, Virreyes 
(Calleja), t. 268-C, f f. 139-40, en: LEMOINE Villicaña, Ernesto, Morelos, su vida…, p. 461-462. 
369 ―Carta de José Ma. Morelos a Carlos Ma. de Bustamante: La consternación de los oaxaqueños no tiene otro 
principio que su pusilanimidad. Chilpancingo, octubre 21 de 1813‖, en: ―Autógrafos…‖, p. 246. 
370 ―José María Morelos anuncia su salida de Oaxaca para emprender la campaña de Acapulco. 
Oaxaca, 8 de febrero de 1813‖. AGN, Infidencias, t. 108, f. 316. Original, de puño y letra del caudillo, en: 
LEMOINE Villicaña, Ernesto, Morelos, su vida… p. 267. 
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Puebla, son haber vuelto aquel rebelde a Chilpancingo, que es por ahora su Capital, 

desde donde, reforzado con las armas y artillería que tomó en Acapulco y después de 

haber celebrado una junta de diputados de varios pueblos para hacerse reconocer por 

Jefe Supremo de la Nación Americana, ha extendido su línea hasta las inmediaciones 

de Puebla, a cuya ciudad amenaza con considerables cuerpos que se le han unido y que 

ha hecho bajar de la Provincia de Oaxaca con sus principales caudillos, igualmente que 

a esta Capital por el rumbo de Izúcar y Cuautla, pueblos poco distantes de ella‖. 

Y, anunció, la expedición a Oaxaca: ―… emprender la proyectada expedición sobre Oaxaca, 

con especial encargo de que si contemplare que puede ser duradero o difícil el ataque de dicho 

pueblo, lo suspenda, convirtiendo su principal atención hacia el rumbo de Puebla donde 

cargan las principales fuerzas enemigas‖. 

El virrey veía, en ese trágico año para el reino, la recuperación de Oaxaca y Acapulco 

como golpes para subir la moral de los peninsulares: 

No sé si alcanzarán mis medidas tomadas con cuanta celeridad me ha sido dable, a 

evitar los males que preveo, si retardado el cumplimiento de mis órdenes o mal 

ejecutadas e impedida la formación de un cuerpo fuerte a las inmediaciones de Puebla, 

que es lo único que puede contener al enemigo, logra éste batir alguna de nuestras 

divisiones separadas entre sí; pero por de contado veo sin efecto el plan que formé para 

la presente campaña y retardada consiguientemente la recuperación de Oaxaca y 

Acapulco, que tanto influiría en la opinión y en el restablecimiento del orden en estos 

países‖. 371 

                                                 
371 ―Deprimente informe de Calleja al Ministro de la Guerra, sobre la crítica situación del virreinato, a punto de 
sucumbir ante los continuos triunfos de Morelos México, 5 de octubre de 1813‖, AGN, Virreyes (Calleja), t. 268-
A, f. 77-80, en: LEMOINE Villicaña, Ernesto, Morelos, su vida…, p. 385-390. 
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Mientras tanto, el círculo selecto del capitán general, se movían a lugares claves para afianzar 

la hegemonía militar en las regiones liberadas. Los Bravo, Víctor y Miguel cabalgaron con 

rumbo a la costa chica. Tras algunos enfrentamientos con realistas, llegaron a Jamiltepec, el 11 

de febrero de 1813. Se le unió el padre Talavera que venía de la mixteca alta. El incansable 

perseguidor de Morelos, Paris se refugió en Acapulco, donde murió el 15 de abril de 1813. 

Los Bravo lograron el control de la costa, pero los afrodescendientes después se revelarían 

contra los insurgentes y a favor de los realistas.372 Uno de los triunfos más espectaculares de 

los realistas en la costa oaxaqueña. 

El mariscal, Antonio Sesma y sus fuerzas cabalgaron a la Villa Alta, en la sierra norte. 

Vicente Guerrero, teniente coronel, se ubicó en Cuautepec,373 resistiendo los ataques realistas 

entre junio y julio de 1813, por las fuerzas de Luis Antonio Polanco y Reguera.374 En tanto 

que Domingo Ortega con 300 realistas avanzó sobre Acatlán.375 Matamoros se situó en 

Yanhuitlán y auxilió a Nicolás Bravo en Coscomatepec.376 Noticias gratificantes llegaron de la 

representación tlaxcalteca en pro de Morelos, por lo que dispuso el capitán general que 

Montaño y Arrollo fueran al terreno tlaxcalteca y, otros comisionados a Tabasco. Para ello, el 

capitán general, emitió sendos documentos para mantener el buen gobierno en las zonas 

liberadas.377 

Matamoros se anotaría dos grandes triunfos, uno en San Agustín del Palmar (convoy 

de tabaco procedente de Orizaba y custodiado de más de mil hombres al mando de los 

                                                 
372 GAY, José Antonio, Historia…, p. 623. 
373 El nombre proviene de los vocablos  náhuatl cuauhili, que significa águila y tépetl, que significa cerro. Fuente: 
Sistema Nacional de Información Municipal. Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. 
Secretaría de Gobernación, 2013. 
374 GAY, José Antonio, Historia…, p. 628. 
375 Ibíd., p. 627. 
376 Ibíd., p. 629. 
377 ―Medidas disciplinarias decretadas por José María Morelos para aplicarse en las comarcas dominadas por sus 
fuerzas. Acapulco, 30 de junio de 1813‖, AGN, Infidencias, t. 144, f. 19, en: LEMOINE Villicaña, Ernesto, 
Morelos, su vida…, p. 328-329. 
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cabecillas Martínez y Cándano) al grito de ¡Viva la América y nuestro General!378 Y, el otro, 

dispersando a los invasores realistas de Guatemala (capítulo VI). Serían, por cierto, los últimos 

grandes triunfos de la insurgencia al mando del generalísimo. Venían, días terribles. 

La contrarrevolución en Oaxaca, se reorganizó con las tropas de Reguera salidas de 

Acapulco.379 Sesma y su tropa fueron atacados por los realistas al mando del mulato Armengol 

en San Pedro Mixtepec. Los refuerzos llegaron con Manuel y Juan Terán. El 21 de agosto de 

1813, batalla del rancho de Los Sabinos. Triunfantes los insurgentes se ubicaron en Tututepec, 

25 de septiembre de 1813. Lentamente, la contrarrevolución se rearmaba, gracias a los errores 

y divisiones entre los insurgentes, tanto desde el Congreso como en la misma Antequera. 

Aunado a la reorganización militar realista con miras a recuperar Oaxaca para su causa, 

Lucas Alamán dice que ayudaron las grandes las arbitrariedades insurgentes contra la 

población, pero fray Gay dice lo contrario.380 El rayo del sur, al tanto de esas posibles 

arbitrariedades de los insurgentes oaxaqueños, utilizó el correo entre Acapulco y Oaxaca, para 

dar indicaciones.381 La presencia de bandoleros y criminales en las filas insurgentes que 

afectaban el espíritu que animaba la guerra de independencia, no le fue desconocida al caudillo 

del sur, por lo que tomó medidas para aprehender a los bandidos.382 

El ex obispo de Oaxaca, ahora obispo designado de México, Antonio Bergoza mantuvo 

correspondencia activa para mover sus piezas en la Antequera y parroquias afines (el cura 

                                                 
378 ―Parte rendido a José María Morelos por don Mariano Matamoros, sobre la batalla de San Agustín del Palmar. 
San Andrés Calchicomula, 18 de octubre de 1813‖, en: Correo Americano del Sur, Oaxaca, 18 de noviembre de 
1813, p. 301. 
379 GAY, José Antonio, Historia… p. 624. 
380 Ibid., p. 631. 
381 ―Carta de José Ma. Morelos a Carlos Ma. de Bustamante: De los gachupines desterrados, sólo llegaron aquí 
diez. Acapulco, julio 5 de 1813‖, en: Autógrafos inéditos…, p. 235.  
382 ―Carta de José Ma. Morelos a Ignacio Rayón: Está autorizado para reclutar gente y aprehender jefes ladrones. 
Campo en el Cubo, noviembre 26 de 1813‖, en: Autógrafos inéditos… p. 248. 
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Senado de Teotitlán del Camino y Mejía de Zimatlán y Tamazulapa).383 El caudillo 

insurgente, se enteró de las reuniones conspirativas contra la insurgencia en Oaxaca: 

Muy Ilustre y Venerable Señor Deán y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Oaxaca. 

Son frecuentes las relaciones que me llegan de que ese ilustre Cabildo y cuantos 

eclesiásticos europeos habitan en esa ciudad, así seglares como seculares, son unos 

declamadores perpetuos del gobierno americano en los estrados de mujeres y en las 

juntas secretas que celebran con el fin de desahogar su rabioso encono, exaltando hasta 

los cielos el mando europeo y divulgando falsas noticias que hacen más animosos a los 

mal contentos y tímidos a los adictos que no tienen la virtud necesaria para exponer la 

vida por la patria.384 

El principio del fin de la corta hegemonía insurgente, se dio cita el 5 de noviembre de 1813, 

cuando los afrodescendientes de Ometepec se rebelaron contra los insurgentes y enfrentaron a 

la tropa al mando de Nicolás Bravo. 

Reguera fue paciente para rearmar la contrarrevolución, desde su campamento de Cruz 

Grande en el istmo, en marzo de 1814, informó sus logros y formar tres divisiones (José 

Alemán, Miguel Añorve y la propia de Reguera). Ahí, informó que avanzaría para Ometepec, 

para someter a Bejarano, donde tendría su cabeza de playa para el plan 

contrarrevolucionario.385 Ocho meses de paciencia y lento avance. 

El realista Reguera tomó el control del pueblo y formó nuevas milicias. El parte de 

guerra de Reguera fue elocuente: 

                                                 
383 DALTON, Margarita, Oaxaca, una historia…, p. 56. 
384 ―José María Morelos al Cabildo Eclesiástico de Oaxaca, ordenándole que se abstenga de hablar y obrar contra 
la causa insurgente. Acapulco, 5 de julio de 1813‖, en: Hernández y Dávalos, t. VI, p. 480. 
385 Documento 46.- ―José Antonio Reguera informa al virrey Calleja de la forma en que levanto el campo de Cruz 
Grande y que en breve avanzará sobre Ometepec y comprobará si Bejarano, quien se halla en este lugar, acepta el 
indulto o será escarmentado.  Cuartel de Juchitán, 1 de marzo de 1814‖, en: Fondo JMMyP. 
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Exmo. Sr. El día 5 del que finaliza sacudió el pueblo de Ometepec el infame yugo de 

los insurgentes. 

Reportó que contaba con 300 hombres y 80 armas de fuego, que recuperó 3,500 pesos y 700 

pesos plata insurgente.386 Al escribir al virrey, 30 de noviembre de 1813, sus fuerzas se habían 

incrementado: ―Cuento a mis órdenes 1 200 hombres con 400 armas de fuego‖.387 

Sin embargo, el trato dado por la insurgencia a los rebeldes de la costa, fue de mucha 

humanidad, pese a los asesinatos cometidos contra las fuerzas insurgentes. El texto del 

generalísimo a Bustamante es elocuente: 

La alma de cera de que V. E. está dotado, lo hace propender, ya a la clemencia, o ya a 

la ira, y las más veces con ardor y demasía. 

Los negros de Jamiltepec, después de una obstinada resistencia y de mantener la guerra 

a sus expensas, fueron tratados por el señor Bravo con una indulgencia tal, que no cabe 

en conquistador: quedaron de oficiales los mismos que lo eran antes, se le desertaron 

más de mil, que voluntariamente se alistaron en nuestras banderas, y fueron respetadas 

las propiedades de todos y cada uno, y perdonados los asesinatos que muchos de ellos 

hicieron en nuestros soldados. 

Ahora suscitan la rebelión más impolítica e indigna que cabe en los ingratos; expresan 

sus sentimientos sediciosos en sus papeles, que circulan en toda la costa; nos tienen 

entretenida mucha parte de la tropa, que podía estar sirviendo en aumentar el país de la 

libertad; ha dejado a Oaxaca en un estado de debilidad, que se hace algo dudosa su 

defensa, y últimamente han enervado todos los movimientos del Ejército. 

                                                 
386 GAY, José Antonio, Historia…, p. 629. 
387 Gaceta, núm. 512, t. V, correspondencia del 15 de enero de 1814, en: GAY, Antonio, Historia…, p. 629-630. 
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A más de esto, V. E. confiesa que estos semigentiles son también semi-brutos, en quien 

ninguna impresión hace el eco dulce de la razón. 

¿Qué haremos, pues, para escarmentarlos, más que lo que Alejandro con los pueblos 

bárbaros, para solemnizar las exequias de Efestión? 

Y digo: ¿podrá reputarse esto a atrocidad; será cosa que escandalice al mundo, como 

pondera V. E.; se descubre en esto un hecho nuevo, que no haya sido practicado por 

muchos reyes y generales religiosos y aun por el mismo justo y piadosísimo David, o 

están acaso reñidas las virtudes de la piedad y la justicia? 

No sólo en la América toda, sino aun las potencias extranjeras están bien persuadidas 

de que mis mayores glorias han consistido en ser, con mis enemigos, generoso, no por 

mera política e hipocresía, como César, sino por inclinación y carácter. 

Mas permitamos que la orden de que se habla, esté revestida con todo el atavío de la 

dureza y la crueldad; los términos en que se reclama, son poco propios de la 

moderación, e insolente la carta de Terán; y si como la escribió a V. E. 

confidencialmente, creído de que jamás llegaría a mis manos, se descubriese que lo 

había hecho con otro objeto, sería menester enseñarle a obedecer y a representar a su 

General.388 

No obstante, como diría metafóricamente, el virrey Apodaca años después, el reino estaba 

―hecho pedazos‖.389 Reguera, fue el padre de la contrarrevolución en Oaxaca, como Morelos, 

el padre de su corta Expedición. Desgracias, desgracias, pero pronto nos veremos diría 

                                                 
388 ―Carta de José Ma. Morelos a Carlos Ma. de Bustamante: fueron perdonados los asesinatos que muchos de 
ellos hicieron en nuestros soldados. Chilpancingo, octubre 17 de 1813‖, en: Autógrafos inéditos…, p. 245-246. 
389 AGN. Virreyes (Apodaca) . t. 273, ff. 255-263. El informe con fecha de 31 de diciembre de 1818, en: 
LEMOINE, Ernesto, Morelos y la Revolución…, p. 214. 
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Hidalgo en 1811.390 Una década después, un destacado alumno mixteco de Morelos, Antonio 

León consumaría la Independencia y asumiría el mando de Oaxaca. No fue un alumno de 

Iturbide, sino de Morelos.391 

2.7 Oaxaca, otra vez en manos realistas 

La experiencia insurgente llegó a su fin medianamente pacifica. Los realistas volvieron al 

mando. Uno de los principales personajes de la contrainsurgencia y, luego, destacado 

insurgente, el doctor San Martin así lo manifestó: 

La graduación de teniente coronel, el empleo de comandante del cuerpo que levanté, 

mis expediciones en el sitio de Huajuapan y haberme cogido Morelos con las armas en 

la mano; fueron otros tantos motivos, que me comprometieron a simular que seguía su 

partido, lo hice; pero no en la carrera militar aunque se trató de alucinarme con el 

grado de brigadier que no admití, y si no condescendiendo con ir a Chilpancingo 

estuviera ya en Zacatula.392 

Los ex colaboradores de la insurgencia, más beligerantes, fueron las autoridades eclesiásticas 

quienes exagerando hasta el exceso declararon a las autoridades realistas que vivieron bajo un 

yugo insoportable por su violencia, fuerza y tiranía, escuchemos sus propias palabras: 

A mediados del año último pasado, cuando todos teníamos bajo el yugo insoportable 

de la insurgencia, cuando el cautiverio que nos dominaba era irresistible por su 

violencia, fuerza y tiranía, el gobierno que regía a representación de los ministros de 

                                                 
390 HERREJÓN Peredo, Carlos, Hidalgo. Maestro…, p. 494. 
391 Doc. 97.- ―José María Giral de Cramey, administrador de la aduana nacional en Oaxaca, informa a Antonio de 
León, comandante de las armas imperiales en la provincia de Oaxaca, info rma haber recibido el bando que reduce 
el cobro de la alcabala a un 6%. Lo que celebra como una atinada disposición del gobierno iturbidista. Oaxaca, 6 
de agosto de 1821‖, en: Fondo JMMyP. 
392  Doc. 78.- ―El doctor Joseph de San Martín dirige comunicado al comandante don Melchor Álvarez, 
deslindándose de sus actividades al lado de los insurgentes. Señala que demostrará con papeles y hechos a los 
realistas, ―… por quien estoy resuelto a hacer mayores sacrificios que los que hasta el día de hoy he hecho‖. 
Tlalixtac, 27 de marzo de 1814‖, en: Fondo JMMyP. 
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sus cajas me ofició, para que yo interpelase a vuestras reverencias a fin de que me 

remitiesen el producto de bulas y del bienio deochocientos doce como lo tenía pedido 

el que se titulaba intendente de ejército desde el principio de nuestra esclavitud…‖.393 

Pero la contrarrevolución en la Antequera no podía ser exclusivamente militar y violenta, se 

requería lograr un consenso, un bloque histórico con los criollos, indios y castas, para imponer 

la dominación y la hegemonía, tras el experimento insurgente de 13 meses. Por ello, Melchor 

Álvarez, decidió practicar los actos cívicos, religiosos y de legitimidad de las ―nuevas‖ 

autoridades de la intendencia, para ello, convocó a la constitución del nuevo ayuntamiento, y 

bajo las nuevas disposiciones gaditanas, le dieron voto a los indios, castizos y mestizos, lo cual 

fue un elemento nuevo introducido por los realistas, la convocatoria, fue explícita:  

1a. Tienen voto todo español, e indio puro de castizo o mestizo por cuanto estas clases 

de personas gozan el derecho positivo de ciudadanos españoles. 

Y para que esta votación tenga su debido cumplimiento y las reglas que la componen, 

mando publique por bando, y se fije en el lugar acostumbrado, siendo fechado en el 

cuartel general en Oaxaca a 16 de abril de 1814.394 

Pero la guerra por la hegemonía no se limitó a la capital de la intendencia, se extendió a los 

pueblos de indios y fue constante y sistemática. También intentaron reactivar los ingresos y 

                                                 
393 Doc. 79.- ―La autoridad eclesiástica de Oaxaca señala a los señores y reverendos padres curas propietarios, 
interinos ecónomos y coadjutores, que una vez que han sido expulsados los  insurgentes de la  capital oaxaqueña, 
vuelvan a mandar regularmente los productos que rinde la bula de la Santa Cruzada, en bien de los servicios 
religiosos. Ciudad de Oaxaca, 6 de abril de 1814‖, en: Fondo JMMyP, p. 1. 
394 Doc. 80.-  Melchor  Álvarez, coronel del regimiento de Saboya, comandante general, gobernador intendente y 
juez político de esta provincia y comandante general de la tercera división del ejército del Sur, señala que para 
elegir el nuevo ayuntamiento de la capital oaxaqueña se debe cumplir lo prescrito por la constitución de Cádiz 
vigente en ambos mundos de la corona española, cuartel general en Oaxaca, 16 de abril de 1814‖, en: Fondo 
JMMyP, p. 1. 
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los prestamos.395 Tenemos evidencias de las cifras recaudadas para su causa 

contrarrevolucionaria, en los primeros momentos: 3,900.00 pesos aportados.396 

La guerra de papel estaba en marcha, los manifiestos, comunicados, prensa y 

exhortaciones a los indios, castas y criollos para reconocer y dar legitimidad a las nuevas 

autoridades realistas. Por el acto constitucional gaditano, el indio era igual que el europeo, sin 

distinción de clases y calidades; afirmaron que desaparecieron las funestas rivalidades y, hasta 

apelaron al amor entre la vieja y nueva España. En un documento dirigido a los zapotecos de 

Tlacolula, los exhortan a jurar por la Constitución de Cádiz. Ahí se dice: 

El indio nacido en Teotitlán, Tlacolula o Mitla es de la misma condición que el 

europeo nacido en Madrid, quedando desterradas para siempre la funesta rivalidad, que 

causaba la diversidad de clases y calidades. En prueba de esta verdad se mandó abolir 

la real orden de 22 de Enero de 1812 el paseo del estandarte que se hacía en toda esta 

América en testimonio de su lealtad y como un monumento de la conquista de estos 

países, por cuanto la grande, la generosa, la justa nación de la Europa deseosa de 

afianzar los vínculos de la fraternidad que deben enlazar a los españoles europeos y 

americanos, conoció que estos actos de inferioridad debían desaparecer ante la 

majestuosa idea de una exacta igualdad como del recíproco amor que debe reinar entre 

la antigua y la Nueva España.397 

                                                 
395 Doc. 81.- ―José Francisco Enríquez dirige comunicado a los señores ministros de hacienda de la capital 
oaxaqueña donde les indica que le deberán rendir un informe detallado del capital existente en cajas con 
expresión de lo que ha depositado en ellas cada uno de los prestamistas prevenidos en el día de ayer. Oaxaca, 7 
de agosto de 1814‖, en: Fondo JMMyP, p. 1. 
396 Doc. 84.- ―Joseph Micheltorena y José María Murguía y Galardi remiten lista de lo enterado  hasta la fecha 
por razón de préstamo para las actuales urgencias, con la calidad de oportuno reintegro. Tesorería nacional de 
Oaxaca, 9 de agosto de 1814‖, en: Fondo JMMyP, p. 1. 
397 Doc. 82.- ―Exhortación a los habitantes de Tlacolula para que juren la constitución de Cádiz, concluyendo 
que: ‗Se publicó la Nueva Constitución de la Monarquía española en este pueblo de Tlacolula el día 13 de junio 
de 1814‘. Sin lugar, en: Fondo JMMyP, p. 1. 
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Y, la campaña continuó, ahora sobre Teotitlán del Valle, para que juraran fidelidad a la corona 

española, tras la ―reconquista‖ de Oaxaca. Resultaba,  entonces, que el despotismo, la miseria 

y la mala educación fue obra de los insurgentes. ¡Se proclamaron libertadores de hombres! La 

proclama fue elocuente: 

Pueblos convocados en esta cabecera. Pueblos abatidos por el despotismo con que se 

os ha tratado. Pueblos degradados por vuestra miseria y mala educación; pueblos 

restituidos ya a la condición de hombres libres ¡Prestadme toda vuestra atención, y 

escuchad a mi boca el nombre de la nación generosa que ha proporcionado el mayor 

bien que conocen los hombres!398 

Pero la lucha por la hegemonía no tenía cuartel. Manuel de Mier y Terán hizo lo propio en 

1815, cuando transcribió las reglas aprobadas por el congreso insurgente.399 Por su parte, 

Melchor Álvarez, nuevo ―libertador‖ de Oaxaca, continuó con su guerra de papeles al informar 

el fusilamiento de Morelos y la derrota de Osorno en los llanos de Apam, para derramar 

amargura y pesimismo entre los seguidores de la insurgencia. Así lo anunció con bombo y 

platillo: 

AVISO 

Acabo de recibir la noticia que el señor coronel Concha con la tropa que condujo preso 

hasta México al  ya difunto Morelos, derrotó completamente a Osorno en los llanos de 

Apam, éste había pedido refuerzo a Terán quién se lo negó.  

                                                 
398 Doc. 83.- ―Exhortación a los habitantes de Teotitlán del Valle para que juren fidelidad a la corona española a 
la hora de que las fuerzas realistas han reconquistado Oaxaca. Sin fecha ni lugar‖, en: Fondo JMMyP, p. 1. 
399 Doc. 85.-  ―Manuel Mier y Terán, comandante general de artillería y jefe militar político y de hacienda de la 
provincia transcribe las reglas que aprobó el supremo congreso gubernativo de la América septentrional. Cuartel 
general de Tehuacán, 1º de septiembre de 1815. Dado en el cuartel general de Tehuacán a primero de septiembre 
de 1815. Manuel de Mier y Terán. Francisco. García Lobos. Secretario‖, en: Fondo JMMyP, p. 1. 
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Cuartel general de Oaxaca a 27 de enero de 1816.400 

La contrarrevolución no podía durar un largo tiempo, tenía sus años y días contados. Algunos 

después, en 1818, las autoridades reales de Oaxaca, recibieron con beneplácito las 

indulgencias para los ex insurgentes401 y, tres años después, la conversión de Puebla al 

gobierno iturbidista, para lo cual convocaron a una ceremonia religiosa. Los repliques de 

campanas sonaron por toda la Antequera. ¿De dónde salió tanto entusiasmo por la 

independencia? El texto es más que elocuente: 

Me he enterado, con toda satisfacción mía, de la victoria conseguida por nuestras 

vigorosas armas en Puebla, hasta el glorioso acontecimiento de cimentar en ciudad tan 

distinguida, la preciosa independencia, que con tanta justicia estamos arrancando del 

poder de la tiranía, según se sirve Vuestra Señoría avisarme en oficio en este instante, a 

que contesto avisándole, que lo he hecho saber a las tres oficinas que me están sujetas, 

aduana, factoría y correos como le digna encargarme lo verifique, para la concurrencia 

de mañana a la misa de gracias y Te Deum en la santa iglesia catedral, con tan 

plausible motivo.402 

¿Paradojas de la historia? 

Estallidos pro insurgentes en la costa de Oaxaca, la mixteca, el istmo de Tehuantepec y 

conspiración en el valle, fueron respondidos con la estrategia de contrainsurgencia 

                                                 
400 Doc. 86.- ―Melchor Álvarez informa que el coronel Concha con la tropa que condujo preso hasta México al ya 
difunto Morelos, derrotó completamente a Osorno en los campos de Apam. Cuartel general de Oaxaca, 27 de 
enero de 1816‖, en: Fondo JMMyP, p. 1. 
401 Doc. 89. ―El virrey Apodaca decreta la real gracia del indulto a los reos por infidencia licenciado Manue l 
María Mimiaga, Mariano Magro, Miguel Iturribarría, Nicolás Fernández del Campo, Pedro Nieto Silva, José 
Ignacio de Villasante, Tomás José Romero ‗…y todos los demás individuos del ayuntamiento que el rebelde 
Morelos formó en Oaxaca…Con excepción de Murguía y Galardi, …acerca del cual se ha tomado con separación 
la correspondiente providencia en su causa respectiva‘. México, 23 de enero de 1818‖, en: Fondo JMMyP, p. 1. 
402 Doc. 96.- ―Joseph Micheltorena comunica al comandante general de la provincia estar enterado de que Puebla 
ha sido convertida al gobierno iturbidista, y de haber avisado a los empleados bajo su autoridad para que asistan a 
la ceremonia religiosa que se llevará a cabo con tal motivo. Oaxaca, 6 de agosto de 1821‖, en: Fondo JMMyP, p. 
1. 
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conservadora que terminó el 25 de noviembre de 1812. Trece meses de gobierno criollo 

insurgente, derribados sin pena ni gloria por la huida de Rayón de Oaxaca sin disparar un tiro 

ante el avance de la contrarrevolución. De 1814 a 1821, un gobierno entre gaditano y fidelista, 

rápidamente se unió con estremecedor jubilo al Ejército Trigarante de Agustín de Iturbide y, 

dos alumnos de Morelos, Vicente Guerrero,403 y el mixteco, Antonio León, serían quien 

encabezaría la consumación de la independencia en Oaxaca. En la región veracruzana, otro 

alumno del generalísimo, Guadalupe Victoria. Y, otros más, Juan Álvarez404 y Nicolás 

Bravo405 (que luego serían acérrimos enemigos). 

El informe de José María Giral de Cramey, entonces administrador de la ―aduana 

nacional en Oaxaca‖ y comandante de las armas imperiales en la provincia oaxaqueña, no deja 

ninguna duda: 

VIVA LA INDEPENDENCIA  

Al momento acuso a vos el recibo del benéfico y laudable bando, relativo a reducir y 

extinguir los gravosísimos derechos exigidos, hasta esta feliz época, a sólo el muy 

moderado de seis por ciento de alcabala el cual, en debido y exacto cumplimiento de 

los deberes de esta administración principal, será el único que se cobre en ella, desde 

ahora, en los términos que se ha dispuesto el señor don Agustín de Iturbide primer jefe 

del ejército imperial de las Tres Garantías y que vos justísimamente manda obedecer, y 

yo repito cumpliré y todo el feliz país de este independiente imperio debe agradecer.  

                                                 
403 RIOS Ruiz, Arturo, Hermenegildo y los Galeana, México, Gobierno del Estado de Guerrero/IPN, 2007, p. 
265. 
404 Archivo Histórico de la Defensa Nacional (en adelante AHDN). Expediente XI481. 3/754/f. 159, en: 
MIRANDA Arrieta, Eduardo, Nicolás Bravo. Acción y discurso de un insurgente republicano mexicano, 1810-
1854, Morelia, IIH/UMSNH, 2010, p. 287. 
405 Arrieta, Eduardo, Nicolás Bravo. Acción… p. 92-93. 
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Y como tan feliz memoria es justo se demuestre, en alguna especial y propia manera, 

espero tenga vos a bien que al principio de los oficios y sobres se ponga de aquí en 

adelante como yo lo hago en éste.  

VIVA LA INDEPENDENCIA.406 

Por su parte, Antonio León en comunicación oficial con las autoridades oaxaqueñas, señaló 

que religión, libertad y patria eran sus banderas, además de reconocer que Iturbide lo designó 

como su subalterno (el más pequeño, dijo), para la causa de la independencia. El texto dice: 

No cesaré de reconocer a vos los más acendrados sentimientos filantrópicos, muy 

debidos a la justa, benéfica, y más santa de las causas, como lo es la de la 

independencia que sostiene la religión católica, y libertad de la patria, bajo los 

auspicios y dirección del varón fuerte del héroe sin segundo el señor don Agustín de 

Iturbide de quien por lo mismo me glorió ser su subalterno, aunque uno de los más 

pequeños. 

Así que, no me he detenido en que la contestación de su oficio de esta fecha, sea 

acompañándole los certificados que en él me pide, como justa retribución de su amor a 

la patria, otras garantías de religión, libertad y unión que sostienen los ejércitos 

imperiales. Dios guarde a vos muchos años, Oaxaca y agosto 17 de 1821. Antonio de 

León. Señor administrador de esta aduana nacional don José María Giral de Cramey.407 

                                                 
406 Doc. 97.- ―José María Giral de Cramey, administrador de la aduana nacional en Oaxaca, informa a Antonio de 
León, comandante de las armas imperiales en la provincia de Oaxaca, informa haber recibido el bando que reduce 
el cobro de la alcabala a un 6%. Lo que celebra como una atinada disposición del gobierno iturbidista. Oaxaca, 6 
de agosto de 1821‖, en: Fondo JMMyP, p. 1. 
407 Doc. 98.- ―Antonio de León, teniente coronel de los ejércitos imperiales y comandante de las Mixtecas en la 
provincia de Oaxaca, informa que José María Giral de Cramey, administrador de la aduana nacional en Oaxaca, 
se manifestó abiertamente a favor de la causa iturbidista. Se incluye el certificado que de León giró a favor de 
Giral de Cramey. 17 de agosto de 1821‖, en: Fondo JMMyP, p. 1. 
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José María Giral de Cramey, reconoció en el ex alumno de Morelos, el logro de elevar a 

Oaxaca al rango de independiente, bajos los designios del trigarantismo.408 Y, después, la 

designación del coronel Manuel Iruela y Zamora, como intendente y jefe político en la 

provincia (sustituyendo a Francisco Rendón).409 Iturbide no podía otorgarle esos 

mandamientos a un alumno de su odiado enemigo, pero las cosas, tomarían un rumbo que 

escapan a este trabajo. 

Quedo entendido, que por informe de la muy ilustre alteza constitucional de esta 

ciudad, y consiguiente al artículo 4º de la instrucción del señor primer jefe de las armas 

imperiales de las Tres Garantías, don Agustín Iturbide, se ha servido vos nombrar 

provisionalmente a nombre de la nación al teniente coronel don Manuel Iruela y 

Zamora para intendente y jefe político de esta provincia por renuncia del señor don 

Francisco Rendón que servía ambas magistraturas; cuya providencia comunicaré a mis 

subalternos para sus conocimientos y por lo que respecta al corte de caja de esta 

administración, está dispuesto a presentarse a los señores jefes entrante, y saliente el 

día que lo dispongan, y es cuanto tengo que decir a vos contestación a su oficio de 

ayer.410 

La contrainsurgencia realista de 1811, fue derrotada por la acción insurgente de noviembre del 

año siguiente, tras una serie de combates, insurrecciones, motines y guerrillas en el medio 

                                                 
408 Doc. 99.- ―José María Giral de Cramey, administrador de la aduana nacional en Oaxaca, reconoce que 
Antonio de León hizo un gran logro al elevar a Oaxaca al rango de independiente, siguiendo los objetivos del 
―Señor don Agustín de Iturbide, Jefe Primero de los Ejércitos Imperiales de las Tres Garantías‖. Oaxaca, 9 de 
agosto de 1821‖, en: Fondo JMMyP, p. 1. 
409 Doc- 101.- ―José María Giral de Cramey, administrador de la aduana nacional en Oaxaca, informa a Antonio 
de León, comandante de las armas imperiales en la provincia de Oaxaca, haber quedado enterado de que Iturbide 
ha nombrado provisionalmente al teniente coronel Manuel Iruela y Zamora, como intendente y jefe político de 
Oaxaca. Oaxaca, 9 de agosto de 1821‖, en: Fondo JMMyP, p. 1. 
410 Documento 100.- ―Miguel Ignacio de Iturribarría, encargado de la intendencia, informa a Antonio de León, 
comandante de las armas imperiales en la provincia de Oaxaca, haber quedado enterado de que Iturbide ha 
nombrado provisionalmente al teniente coronel Manuel Iruela y Zamora, como intendente y jefe político de 
Oaxaca. Oaxaca, 9 de agosto de 1821‖, en: Fondo JMMyP, p. 1. 
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rural oaxaqueño. La insurgencia llegó de fuera, como ha dicho Margarita Dalton. Pero con 

elementos positivos para su desarrollo. 

 Los pasos seguidos por los contrainsurgentes fueron menudamente estudiados e 

implementados, innovando dadas las circunstancias y acudiendo a todas las armas (religiosas, 

culturales, militares, financieras, etc.). La participación de lo que ahora llamamos ―sociedad 

civil‖ fue grande y las medidas de contrainsurgencia novedosas, como cuidar manzana por 

manzana a los sospechosos de simpatizar con los rebeldes. Todo un dispositivo militar y civil 

para detener a los insurgentes, pero duró escasas horas. 

El poder insurgente, terminó sin pena ni gloria por la nula resistencia insurgente. 

Durante 13 meses se gestó una contrarrevolución (alentada desde fuera y desde dentro) y, los 

insurgentes, no tuvieron las posibilidades de frenarla, como en su momento, los realistas no 

pudieron detener la ocupación de la Antequera por parte de las divisiones militares de 

Morelos. La diferencia entre unos y otros fue, que los insurgentes se dividieron con fuerza y 

prevaleció el rencor y los malos entendidos, además de las divergencias políticas, para unirse 

en la defensa del Oaxaca. 

La contrainsurgencia del obispo fracasó, pero la contrarrevolución triunfó por unos 

años hasta la proclamación de la independencia por un ex alumno de Morelos: Antonio León, 

continuador del cambio generacional en la insurgencia. 
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Capítulo III. La Expedición a la Antequera de Oaxaca 

Oaxaca lo adormece, lo aclama y le teme, 

le rinde pleitesía; 

y él corresponde con actitudes que sólo 

en una ciudad tenía razón de ser. 

Propone, por ejemplo, que el lugar goce 

de los mismos privilegios que la 

Capital del virreinato.”. 

Ernesto Lemoine Villicaña411 

Las siete leguas están tan sembradas de cadáveres enemigos 

que no se da un paso sin que se encuentren muchos 

y casi todos sin excepción son 

todos costeros, pintos, negros y hombres decentes. 

Félix María Calleja.412 

La toma de la Antequera por el ejército de Morelos tiene varias versiones que a continuación 

describiremos y analizaremos, remitimos a los anexos el histórico simulacro del ejército en 

Oaxaca en 1944.413  

3.1 La mirada desde abajo y perspicaz del espía Rodríguez: la gente está muy adicta a 

Morelos 

Cincuenta y siete días después de la toma de la Antequera, tras caminar desde la capital hasta 

Chietla,414 un espía que logró burlar a la insurgencia, José Mariano Rodríguez,415 rindió su 

                                                 
411 LEMOINE Villicaña, Ernesto, Morelos…, p. 193. 
412 Doc. 72. ―Parte del señor Calleja al virrey sobre la toma de Cuautla Amilpas. Mayo 4 de 1812. Gaceta 
extraordinaria del gobierno de México del viernes 8 de mayo de 1812‖, en: HERNÁNDEZ y Dávalos, Juan B., 
Colección de documentos para la Historia de la guerra , ed. digital, p. 67. 
413 Anexo. II. La versión militar de la toma de Oaxaca en el simulacro de 1944. Fuente: Archivo General del 
Poder Ejecutivo del Estado. Año: 1944. 
414 En la mixteca poblana, próxima a Izúcar. Chietla. Toponimia: Chichic: cosa amarga; Tlán: junto o cerca. 
Cerca de la cosa amarga. Fuente: Secretaría de Gobernación, Centro Nacional de Estudios Municipales, 
Gobierno del Estado de Oaxaca, Los Municipios de Puebla, Enciclopedia de los Municipios de México, Talleres 
Gráficos de la Nación, 1988. 
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parte de guerra a su jefe, José Gabriel de Armijo, el 21 de enero de 1813.416 El general saldría 

2 semanas después, con su ejército, el 9 de febrero del mismo año.417 El espía escribió, tan 

seguro como cuando burló todos los obstáculos, que: 

… Morelos se acercó a Oaxaca con diez mil hombres el día 4 (sic),418 día de Santa 

Catalina, y en hora y media que hubo de fuego de una parte y otra, se rindió la ciudad, 

habiéndola atacado Morelos con veinticinco cañones y todas sus divisiones reunidas, a 

saber: la de Galiana [Galeana], Bravo, Sesma, Matamoros, Cura Cano, Padre Sánchez 

y seis mil armas de fuego que reúne. 

No fue el día 4 de noviembre, sino el 25 de noviembre de 1812,419 cuando Morelos se acercó a 

la capital de la rica y extensa capital de la Intendencia de Oaxaca y lo hizo desde su cuartel 

general instalado en la Hacienda de Viguera, distante 3 leguas de la garita real. La paradoja de 

la Historia fue que ese día 25, pero de diciembre, los españoles celebrarían un año más su 

conquista del territorio zapoteco.420 Morelos y 5 mil insurgentes, aunque no lo tenían planeado 

                                                                                                                                                         
415 AGN, Operaciones de Guerra, t. 70, ff. 38-40, Informe acerca de la actuación de José María Morelos en 
Oaxaca, proporcionado al jefe realista José Gabriel de Armijo por uno de sus espías. Izúcar, 22 de ene ro de 
1813, en: LEMOINE Villicaña, Ernesto, Morelos…, p. 261-264. 
416 José Gabriel de Armijo (1774-1830). Nacido en San Nicolás de Tierranueva, SLP. Ingresó a las milicias 
provinciales de la Intendencia de SLP. Obtuvo el grado de sargento el 16 de octubre de 1795, después en los 
cuerpos militares bajo las órdenes del Coronel Comandante de la Brigada en San Luís, Félix María Calleja del 
Rey. Fuente: Enciclopedia de los Municipios de México. Estado de San Luís Potosí. Tierranueva , 2010. 
417 Documento 11. Diario de la expedición del Sr. Morelos de Oaxaca a Acapulco. Del 9 de febrero al 18 de 
abril, en: HERNÁNDEZ y Dávalos, J.E., Colección de Documentos para… , p. 18. BUSTAMANTE, Carlos 
María de, Cuadro Histórico…, t. II, carta VII, p. 297. GAY, José Antonio, Historia…, p. 625. 
418 En realidad fueron 5 mil soldados y el día fue el 25 de noviembre de 1812. 
419 Día de Santa Catalina, según la tradición española en la Antequera y cuya celebración correspondía al Templo 
de San Juan de Dios, se ubicaba en el área del Cuartel 4º de la ciudad y en el barrio de Santa Catarina Mártir, en: 
ALTAMIRANO Ramírez, Hugo, La ciudad de Oaxaca que conoció Morelos, Oaxaca, Proveedora Escolar, 1992, 
p. 39 (plano 12). GAY, José Antonio, Historia…, 2006, p. 617. 
420 No existe una fecha exacta de la conquista de la actual Oaxaca. Los cronistas y las cartas de rela ción de 
Hernán Cortés no la precisan, el historiador José Antonio Gay estable el 25 de diciembre de 1522, según la 
usanza de la época, ver: GAY, José Antonio, Historia…, p. 183. Por su parte, la historiadora Margarita Dalton, 
señaló al 25 de noviembre, como el día de la conquista española (DALTON, Margarita, Síntesis Histórica de 
Oaxaca, México, Gobierno del Estado de Oaxaca, Instituto de Investigaciones Históricas Dr. José María Luis 
Mora, 1ª reimpresión 1997, p. 43). DALTON, Margarita, Breve…, p. 129. 
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por la efeméride, lograron en la víspera la Liberación de Oaxaca. El 25 de diciembre de 1812, 

no fue celebrado como el CCXCI aniversario de la llegada de los españoles. 

El espía Rodríguez informó que Morelos comisionó a sus jefes militares a diferentes 

acciones y lugares hasta la Raya de Guatemala: ―Cano fue comisionado luego y pasó a 

Guatemala con dos mil hombres‖ (sic);421 ―Guerrero, teniente coronel, se fue con la división 

de Gutiérrez a Tehuantepec de comisionado‖; ―Bravo salió el 6 de diciembre con tres mil a 

atacar a Paris, y ni Matamoros, ni Galeana, ni Sesma se han movido de dentro de Oaxaca, 

donde reside la principal fuerza de Morelos‖; ―En un paraje que llaman Las Cumbres, camino 

que sube de Oaxaca para Tehuacán, tienen un fuerte destacamento de más de mil hombres con 

todas armas‖. 

El espía siguió rindiendo su parte sobre las autoridades de la Antequera: ―Fueron 

pasados por las armas, el Sr. Saravia, Regules y otros tres, y un paje del Sr. Saravia que quemó 

un bando de Morelos públicamente y se ratificó hasta su última hora‖; ―Treinta y cuatro 

europeos fueron a Zacatula y algunos criollos‖; ―El Sr. Obispo y el Sr. Intendente salieron 

ocho días antes con do(s)cientos hombres a Tehuantepec, y luego que supieron que Morelos 

estaba en Oaxaca se embarcaron y la tropa vino a presentarse a Morelos‖.422 

Sobre el decomiso y resguardo de armas, el informante describió que: ―Éste (Morelos) 

cogió setecientos fusiles, y que ahora después han estado sacando más de los pozos en que 

ocultaron, y también cogió setenta y cuatro cañones‖. Y, agregó: ―El saqueo fue grande, 

muchos pesos y grana (cochinilla), algodón y demás; y la gente está muy adicta a Morelos , a 

quien ha pedido que quede de su gobernador Matamoros, que es el que trae la mejor división, 

                                                 
421 En realidad a Tehuantepec, cerca de Tonalá, que en ese entonces era la ―raya‖ que separaba a Oaxaca de 
Guatemala (Chiapas no existía). 
422 En realidad el Obispo y el Obispo Auxiliar salieron 5 días antes. 
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de tres mil hombres‖;423 ―Que en el día 28 de diciembre entró en esta ciudad un atajo cargado 

de barras de plata del Real de Tepantitlan‖. No cabe la menor duda que el saqueo y el botín 

fue grande, lo cual debió preocupar al realista Félix María Calleja, la espada del virreinato.424 

Sobre la organización de la ciudad y su custodia, informó: ―La ciudad está muy parapetada, 

con ciento diez parapetos, cuatro entradas, fosos, contrafosos y puentes levadizos, y afuera no 

hay más destacamento que el de Las Cumbres.‖; ―Morelos y sus subalternos se ocupan en 

ejercicios doctrinales de su tropa y en funciones públicas y en vestir a aquélla.‖.425 Ésta 

valiosa información a los militares realistas debió caer como agua fría, puesto que 

consideraban a los insurgentes como bandoleros, sin ninguna capacidad estratégica militar. La 

toma de Oaxaca demostró lo contrario. Por lo que Calleja afinaría su contrainsurgencia: ya no 

se enfrentaba a partidas guerrilleras, sino a un ejército militar constituido, disciplinado, 

capacitándose, uniformándose, con un poderoso arsenal bélico y una buena fortuna de 3 

millones de pesos.426 

Como se puede leer, el informante o espía, era un buen observador, astuto y sagaz, se 

informó de nombres y apellidos de los mandos militares de la élite del ejército, cantidades 

aproximadas de hombre y armas, así como los puntos militares que serían atacados por los 

insurgentes; dio cuenta a los realistas los principales hechos de Morelos en la obra de 

Liberación de Oaxaca: cantidad de soldados (duplicó la cantidad); día y hora del ataque; fecha 

                                                 
423 Las negritas son nuestras. 
424 Su nombre completo: Félix María Calleja del Rey Bruder Losada Campaño y Montero de Espinosa. Nació en 
Medina del Campo, España en 1753 y, murió en Valencia, España en 1828. ORTIZ Garay, Andrés, Félix María 
Calleja. La espada del virreinato , Relatos e Historias de México , año II, núm. 22, junio de 2010, p. 32-42. 
GONZÁLEZ y González, Luís, Viaje por la Historia de México , México, SEP, Conaculta, INAH, primera 
reimpresión, 2010, p. 31. 
425 AGN, Operaciones de Guerra, t. 70, ff. 38-40, ―Informe acerca de la actuación de José María Morelos en 
Oaxaca, proporcionado al jefe realista José Gabriel de Armijo por uno de sus espías. Izúcar, 22 de enero de 
1813‖, en: LEMOINE Villicaña, Ernesto, Morelos…, p. 261-264. 
426 ―Relación de lo ocurrido en Oaxaca desde el 25 de noviembre de 1812 al 2 de enero de 1813, por Da. María 
Micaela Frontaura.- 28 de enero‖, HERNÁNDEZ y Dávalos… doc. 230. 
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católica; cantidad aproximada de cañones con los que liberó; los tenientes generales y las 

divisiones; la cantidad de armas; las diversas comisiones militares fuera de la Antequera 

(incluido la línea divisoria con el Reino de Guatemala); las fortalezas militares para resguardar 

la ciudad; el número aproximado de fusilados; la huida del Obispo; el botín militar (tanto en 

armas como en dinero, aunque no dio una cifra aproximada); la reorganización insurgente de 

la ciudad; la disciplina militar y sobre todo dijo una cosa importante, sicológica y sociológica: 

La gente está muy ―adicta‖ a Morelos. Es decir, el poder427 y la hegemonía428 realista de 291 

años se habían fracturado en Oaxaca. Y… Morelos tenía en sus manos un botín de 

aproximadamente 3 millones de pesos.429 Cantidad nada despreciable en aquel… Año del 

Señor de 1812. 

¿Cómo lograron los insurgentes esa ―adicción? Ya que los oaxaqueños, tras dos años 

de tensión, sicosis, sermones y miedo a la guerra, veían como una maldición la cercanía de 

Morelos a la Antequera… después, saldrían a festejarlo. Se trata de una aparente contradicción 

de la realidad: del miedo al júbilo, del odio al amor, del miedo al festejo, pero esos 

imaginarios de la población fueron parte de la coyuntura de transición de la que se viene 

analizando. La adicción a Morelos se puede explicar como un anhelo a la liberación de la 

población a la hegemonía racista, estamental y clasista española, más que una adicción al 

poder. El paso de los criollos de la contrainsurgencia realista a la insurgencia, también se 

puede interpretar como el anhelo por pasar del estatus de súbditos de su majestad a la 

ciudadanización de la población y al empoderamiento de los americanos de padres españoles. 

 

 

                                                 
427 Sobre el poder, ver: BURKE, Peter, Historia y Teoría Social. 3. Conceptos Centrales, p. 91-95. 
428 Sobre la hegemonía, ver: BURKE, Peter, Historia y Teoría Social. 3. Conceptos Centrales, p. 101-105. 
429 ―Relación de lo ocurrido en Oaxaca…‖, en: HERNÁNDEZ y Dávalos… doc. 230, p. 843. 
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3.2 La relación de lo ocurrido en Oaxaca por doña María Micaela Frontaura 

Sobre aquellos notables acontecimientos, existe otro relato de un familiar430 del insurgente 

Antonio Sesma, en la voz de doña María Micaela, esposa del teniente letrado, Dr. Antonio 

María de Izquierdo. La Doña fue una dama de la alta sociedad431 realista y su marido, 

Intendente de Oaxaca.432 Su discurso no guarda el objetivo de una espía, sólo relaciona las 

cosas que vio o escuchó en ese momento. Sus declaraciones son muy importantes, aunque 

pasen desapercibidas, puesto que vio y escuchó los sucesos desde abajo en el cautiverio del 

convento de las capuchinas. 

 En el sentir de Micaela, la batalla no duró más de una hora y el miedo de la gente se 

tornó en música por las calles: 

En mi modo de pensar, y según se oyó el fuego, no duró más que una hora, pues 

empezó a las 11½ y a la una ya se estaba dando el 1er repique de campanas andando 

música por las calles, misma que percibí estando dentro del Convento de las 

Capuchinas Españolas, donde me refugié por evitar insultos.433 

Su marido, el teniente letrado, se había ―fugado‖ ante el avance de las tropas insurgentes, 

según el testimonio de su propia esposa, dejándola recluida con las madres capuchinas.434 

Doña Micaela era parienta de la familia Sesma, oriunda de Puebla. ¿Cómo sabía Don Ramón 

Sesma y Alancaster que ella estaba refugiada en el Convento de las Capuchinas? ¿Tenían 

comunicación por cartas? No se sabe. Pero en lugar de irse a comer y brindar por el triunfo 

con Morelos, el tío Sesma buscó a la sobrina para preguntarle: 

                                                 
430 Sobre familia y parentesco, ver: BURKE, Peter, Historia y Teoría Social. 3. Conceptos Centrales, p. 67-70. 
431 Sobre el papel social, ver: BURKE, Peter, Historia y Teoría Social. 3. Conceptos Centrales, p. 60-64. 
432 GAY, José Antonio, Historia…, p. 617. 
433 ―Relación de lo ocurrido en Oaxaca…‖ en: HERNÁNDEZ y Dávalos… doc. 230, p. 842-848. 
434 Ibíd., p. 842. 
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… quiénes eran los criollos regidores, alcaldes, y demás empleados de esta clase, a los 

que mandó llamar, y les dijo, que se presentaran a Morelos, y se publicó un bando para 

que todos se presentaran, y que los gachupines que lo hicieran voluntariamente serían 

perdonados de la vida, lo que hicieron todos por papel y el Cabildo Eclesiástico lo hizo 

en cuerpo.435 

Movida quizá por el nerviosismo de la guerra, la Doña confundió la voz y creyó que le 

hablaba su primo Miguel Sesma, pero era su primo Ramón ―… no soy Miguel y si Ramón, 

pues aquel estaba en Puebla con sus hermanas que eran realistas.‖. 

Entre los miembros del cabildo figuraba un ex maestro de Morelos, el doctor Jacinto 

Moreno,436 con quien sí tenía correspondencia epistolar. La testigo, confirmó en su relato que 

el registro ordenado por Morelos a los conventos fue sin atropellos a las ―Religiosas lo que se 

ejecutó‖. 

Tras la batalla llegó el saqueo de casas y comercios españoles. Doña Micaela lo 

declaró: 

Todos los gachupines presentados fueron a la Cárcel y a todos los Criollos se les dio 

papel de seguridad para sus Casas y Haciendas, que en el primer día (25 de noviembre) 

fueron saqueadas como todas.437 

En efecto. El saqueo fue muy grande y Morelos y su élite no lo pudieron evitar.438 La 

―negrura‖ como dice la dama de la alta sociedad, tenía suficientes razones para odiar a los 

gachupines. El 99% de los insurgentes nunca habían estado en una ciudad del tamaño y 

                                                 
435 Ídem. 
436 GUZMÁN Pérez, Moisés, La Comunidad del Colegio de San Nicolás Obispo frente a la Independencia , 
Morelia, UMNSH, IIH, CICBICRM, 2010. Certificado que extiende Jacinto Mariano Moreno catedrático del 
Colegio de San Nicolás, en 1791, agosto 24, Valladolid , en: GUZMÁN, Martín (ed.), Morelos y la Iglesia 
Católica, México, Empresas Editoriales, 1948, p. 189; HERREJÓN Peredo, Morelos…, p. 95. 
437 ―Relación de lo ocurrido en Oaxaca…‖, HERNÁNDEZ y Dávalos…, p. 843. 
438 GAY, José Antonio, Historia…, p. 619. ITURRIBARRÍA, Jorge Fernando, Morelos en Oaxaca…, p. 35. 
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abolengo de la Antequera.439 Por ello, Morelos instruyó formalmente un cese del saqueo y 

castigó severamente el robo. El revolucionario Morelos y su élite no se insurreccionaron para 

robar y saquear, sino para construir una nueva Nación. 

Después de la tormenta… la calma y el jolgorio para los insurgentes. Los heridos 

fueron atendidos en los hospitales de la ciudad Antequera: San Cosme y San Damián, Hospital 

Real según la testigo del momento.440 Tocó a ―… el Cirujano D. Sebastián Espinoza‖ y el 

―Cirujano Briones‖ atender los heridos. Doña Micaela vio en el Hospital Real ―… treinta 

heridos decentes (sic), y doble número de los demás: sobre la mortandad de los nuestros, no se 

pudo saber, y tampoco de los suyos, pues trataron de no hablar de este particular, y encerrarlos 

con prontitud…‖.441 

Los muertos fueron enterrados en 3 cementerios: San Cosme y San Damián, el de San 

Juan de Dios y el de la Coronación. Las bajas españolas y criollas en diversas iglesias como 

La Merced, Las Nieves, Carmen Alto y del Patrocinio.442 

La élite insurgente utilizó la guerra de papeles y simbolismos para manifestar su punto 

de vista y crear nuevos escenarios de corte cívico-religiosos para honrar la memoria de los 

insurgentes beneméritos de la nueva patria en construcción. Doña Micalea lo declaró: 

En uno de los días de esta semana se repartieron en toda la Ciudad convites impresos 

de Morelos para que todos sin excepción asistiesen a las honras solemnes que mandó 

hacer en la Catedral con asistencia de Cabildo a las Cabezas, y demás huesos de los 

                                                 
439 Es la estimación de la historiadora Margarita Dalton, ver: DALTON, Margarita, Síntesis…, p. 42. 
440 ―Relación de lo ocurrido en Oaxaca…‖, HERNÁNDEZ y Dávalos…, doc. 230, p. 843. 
441 Ídem. 
442 Archivo de la Catedral de Oaxaca (en adelante ACO). Libro de Defunciones, 1812. Juan Pablo Arrazola, 50 
años y viudo en el Panteón de La Merced; Mariano Embides, 24 años y soltero, en del Carmen Alto; Juan Manuel 
Martínez, 80 años y viudo, en el del Patrocinio; Salvador Capirán, 35 años y soltero, en el del Patrocinio; José 
Antonio Lazcano, 25 años y soltero, en el de Las Nieves. ALTAMIRANO Ramírez, Hugo, La ciudad…, p. 8. 
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reos López, y Armenta,443 que mandó recoger de los caminos donde estaban puestos, y 

colocados en unas ricas cajas, se pasearon por los cuatro Portales de la Plaza mayor 

con gran pompa, y con la misma se enterraron en la Catedral, expresando dicho 

Morelos que todo aquello merecían dos jefes tan beneméritos que habían muerto por la 

patria. 

La primera elección y Jura de la Suprema Junta Nacional Americana444 no pasó desapercibida 

para la Doña que recordó: ―A las elecciones, siguió el juramento, y después la Misa, y demás 

ceremonias en la Catedral, y concluyeron con un gran almuerzo que dio en su Casa el Alférez 

Real D. José Mariano Magro‖. Nada de esto vio, pero… ―fui informada‖. Es de notar el 

concepto nuevo que los insurgentes habían introducido en la vida política oaxaqueña: las 

elecciones, es decir, un lento proceso de ciudadanización de los antes súbditos del rey de 

España. 

Respecto al trato dado a los peninsulares, Micaela declaró: 

A todos los gachupines les tomaron juramento de los intereses que tenían, los que 

fueron embargados: y que los que hicieron ver no habían tomado las armas, y ser 

viejos, presentaron cada uno dos fiadores con obligación de presentarse mensualmente, 

sacándolos de la cárcel indultados, y a los muchachos despacharon a Zacatula,445 pero 

fue corto el número de estos. 

                                                 
443 Ver capítulo I de la presente Tesis. 
444 GUZMÁN Pérez, Moisés, Ignacio Rayón, México, INEHRM, 2009. 
___, La Junta de Zitácuaro. 1811-1813. Hacia la Institucionalización de la Insurgencia , Morelia, IIH-UMSNH, 
1994. 
___, La Suprema Junta Nacional Americana (1811-1813). Soberanía, Representación y Gobierno durante la 
Independencia, Morelia, LX Legislatura, UMSNH, 2008. 
445 Zacatula, guarnición realista entre el puerto de San Blas y el fuerte de San Diego Acapulco. Primera 
guarnición que se adhirió a la insurgencia, gracias al carisma de Morelos. Funcionó como cárcel de los 
insurgentes. Causa instruida contra Morelos por la Inquisición de México (1815), en Boletín del Archivo 
General de la Nación, México, t. XXIX, núm., 2, 1958, p. 255. 
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El trato fue humanitario y justo, por ello, el número de fusilados fue bajo como informó el 

espía Rodríguez. Al año siguiente de 1813, 83 gachupines firmaron una carta cuyo 

destinatario era el virrey, reconociendo el trato humanitario de Morelos con ellos.  446 

Sin duda el testimonio de Micaela es fundamental para entender, desde abajo, el cómo 

se vivió el proceso de Liberación de la Antequera Oaxaqueña. 

3.3 Memoria del coronel Peter E. Bean (el anglo insurgente) 

En otro capítulo (VI) escribimos sobre el coronel insurgente Peter Ellis Bean,447 a quién 

llamaré el anglo insurgente. En su Memoria de 1816, dedicó unos párrafos a la marcha forzada 

a Oaxaca. El anglo recordó que después de las acciones militares en Tehuacán y Orizaba: 

Entonces marchamos a Huacaca (Oaxaca), en las aguas del Pacífico. En esta marcha, la 

falta de caballos y provisiones, y el mal estado y montañoso de los caminos, nos puso 

en un gran problema. 

Versión que coincide con lo narrado por el periódico insurgente Correo Americano del Sur, 

voz oficial de la Insurgencia.448 Tras 14 días de cabalgata, la exclamación en el rostro: 

                                                 
446 ―Manifiesto A los señores comandantes, oficiales y soldados de las tropas del gobierno… Oaxaca 19 de marzo 
de 1813. –José Régules…‖ El Manifiesto fue certificado por el infrascrito secretario de la Intendencia, Tomás 
José Romero, el 20 de marzo de 1813, en Antequera y, publicado en el ―Correo Americano del Sur, jueves 15 de 
abril de 1813, núm. VIII…”, en: GARCÍA, Genaro, Documentos…, p. 161. Documento núm. 245, en: 
HERNÁNDEZ y Dávalos, Juan E, Colección…, t. V. 
447 Más sobre Bean: Peter Ellis Bean Papers, Dolph Briscoe Center for American History, University of Texas at 
Austin. Bennett Lay, The Lives of Ellis P. Bean (Austin: University of Texas Press, 1960). John Edward Weems, 
Men Without Countries (Boston: Houghton Mifflin, 1969). Henderson K. Yoakum, History of Texas from Its 
First Settlement in 1685 to Its Annexation to the United States in 1846  (2 vols., New York: Redfield, 1855). Jack 
Jackson, Indian Agent. Peter Ellis Bean in Mexican Texas, Texas A&M University Press, 2005. En español: 
Gálvez Cancino, Felipe, Ellis Peter Bean y su memoria mexicana, México, Anuario 2002, UAM-X, 2003, p. 131-
142. Teja Zabre, Alfonso, Vida de Morelos, México, INERHM, 1985. Delalande, Jean, Aventuras en México y 
Tejas del coronel Ellis Peter Bean , México, Patria, 1959. Ríos, Eduardo Enrique, ―El insurgente don Pedro Elías 
Bean, 1783-1846‖, en Anales del Museo Nacional de Antropología e Historia, México , época 5º, t. I, núm. 3, 
1938, pp. 489-526. Ríos, Eduardo Enrique, ―Los piratas de Lafitte en la Nueva España‖, revista Hoy, núm. 19, 3 
de julio de 1938, p. 36. Salado Álvarez, Victoriano, ―La novela de un filibustero‖, en Cuentos y narraciones, 
México, Porrúa, 1990, p. 298-316. El gringo insurgente, Relatos e Historia en México, año I, número 11, 2010. 
JIMÉNEZ Codinach, Estela Guadalupe (Coord.) y GONZÁLEZ Solís, María Teresa (Introduc., notas y 
apéndices), Pliegos de la Diplomacia Insurgente, México, SOMEX, 1987 (Biografías). ALAMÁN, Lucas, t. II, p. 
304. VERGÉS, J. M. Miguel i, Diccionario… p. 72. 
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Cuando llegamos a las hermosas llanuras de Huacaca (Oaxaca, Valles Centrales), los 

convocamos a la rendición, a la cual se negaron. Al amanecer de la mañana siguiente, 

atacamos la ciudad, y en dos horas obtuvimos la victoria. 

Bean no conocía la ciudad de Antequera, ni vivió en la ciudad del abolengo de la Antequera 

Oaxaqueña, por ello recuerda la importancia de la conquista y liberación de la ciudad: 

Aquí tomamos una gran cantidad de bienes que pertenecían al rey y a los realistas, que 

tanto necesitábamos. También adquirimos una provincia rica, que produce grandes 

cantidades de cochinilla. Nos quedamos aquí por un año, tiempo en el que yo había 

construido una fábrica de pólvora, y continuó con éxito la fabricación de pólvora.449 

El anglo utilizó casi las mismas palabras de su jefe Morelos, cuando decía que ganar Oaxaca 

era equivalente a ganar un reino, por la riqueza de la provincia. Y, en efecto, ―Nos quedamos 

aquí por un año‖, no refiere a que el anglo haya permanecido en Oaxaca un año, sino al 

gobierno insurgente, ya que el coronel Bean, cabalgó con Morelos y los insurgentes a la toma 

del Fuerte de San Diego Acapulco,450 para luego ser comisionado a viajar a los Estados 

Unidos en busca del reconocimiento de la Independencia de la América Mexicana. Y la 

fábrica de pólvora, que dice que él fundó, fue un instrumento muy importante de los 

insurgentes en la guerra. 

 Sereno y triunfante Bean exclamó: 

Al final de este tiempo, hemos marchado con doce mil hombres bien armados a 

Chilpanzingo (Chilpancingo), y luego a Acapulco, para tratar y obtener la posesión de 

                                                                                                                                                         
448 ―Expedición en Oaxaca… Correo Americano del Sur, jueves 4 de marzo de 1813, núm. II…, en: GARCÍA, 
Genaro, Documentos…, p. 11. 
449 Archival Records Related to the Career of Col. Peter Ellis Bean (ARRCPEB). Memoir of Colonel Ellis P. 
Bean Written about the Year 1816. Transcribed from A Comprehensive ―History of Texas 1685 to 1897‖ by 
Dudley G. Wooten, 1898 (edición electrónica). Traducción propia. 
450 Don Miguel Hidalgo y Costilla comisionó a Morelos a tomar Acapulco en octubre de 1810. Morelos lo logró 
en 1813. Ver: HERREJÓN Peredo, Carlos, Hidalgo. Maestro…, p. 353-356. AGN, Historia, vol. 588, fs. 46-47. 
HERREJÓN Peredo, Carlos, Los Procesos de Morelos, México, Colmich, 1985, p. 394. 
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la plaza. El General Morelos, nuestro comandante en jefe envió una bandera, exigiendo 

la rendición de la plaza. La carta no fue firmada por Morelos, sino por mí.451 

Años después, en 1815, volvió de Estados Unidos, para encontrarse con Morelos en Puruarán, 

hacienda a la cual había llegado entre el 8 y 9 de junio de ese año452 y, donde sesionaría el 

Supremo Congreso Nacional y el poder Ejecutivo. Corta fue su estancia, ya que volvió a ser 

comisionado por el gobierno insurgente para guiar a Don José Manuel de Herrera453 y su 

comitiva al vecino país del Norte con las cartas credenciales como embajador de México en 

los Estados Unidos. El primer embajador mexicano designado por el Congreso454 llevaba entre 

sus papeles un Manifiesto a todas las naciones del mundo, conocido como el Manifiesto de 

Puruarán; los Decretos de las Banderas Nacionales, el Escudo Nacional y de Corso, así como 

el oficio suscrito por Morelos dirigido al Presidente de los Estados Unidos, James Madison455 

solicitándole el reconocimiento del plenipotenciario y los Decretos a favor de José Álvarez de 

Toledo,456 que operaba en Nueva Orleans a favor de la Independencia de México.457 

                                                 
451 ARRCPEB. Memoir of Colonel…, p. 3. Traducción propia. Se respetan la escritura original. 
452 JIMÉNEZ Codinach, Estela Guadalupe (Coord.) y GONZÁLEZ Solís, María Teresa (Introduc., notas y 
apéndices), Pliegos de la Diplomacia Insurgente, México, SOMEX, 1987 (Cronología). 
453 José Manuel de Herrera Sánchez, criollo oriundo de San Luís Huamantla (Tlaxcala), nació hacia 1776. Estudió 
en el Seminario de Puebla. Doctor en Teología por la Real y Pontificia Universidad. Párroco de Santa Ana 
Acatlán y Guamuxtitlán. Se unió a la insurgencia en San Luís Potosí. Participó en la liberación de Oaxaca, editor 
del Correo Americano del Sur y diputado por Tecpan al Congreso de Anáhuc (Chilpancingo). Firmó el Acta de 
Independencia. Realizó una labor de difusión y búsqueda de relaciones con el gobierno estadunidense de James 
Monroe. Tras la Independencia fue nombrado Secretario de Relaciones Exteriores e Interiores (octubre de 1821). 
En 1822, envió con cartas credenciales a José Manuel Zozaya a Washington. El 23 de enero de 1823, Estados 
Unidos de América reconoció la Independencia y al Imperio Mexicano. Murió en Puebla, el 17 de septiembre de 
1831. GONZÁLEZ Cosío, Bertha, José Manuel de Herrera, en: GALEANA, Patricia (coord.), ―Cancilleres de 
México‖, t. I 1821-1911, México, SRE, 2009, 1ª ed. electrónica, p. 11-35. 
454 ―Decreto del Supremo Congreso Mexicano sobre el nombramiento de José Manuel de Herrera como ministro 
plenipotenciario, 15 de julio de 1815‖, (Documento 13 [IX], en: JIMÉNEZ Codinach, Estela Guadalupe (Coord.) 
y GONZÁLEZ Solís, María Teresa (Introduc., notas y apéndices), Pliegos… Op. Cit. 
455 ―Excmo. Sr. Presidente de los Estados Unidos del Norte… Palacio Nacional del supremo Gobierno Mexicano 
en Puruarán, a 14 de julio de 1815, José María Morelos, Presidente‖, en: LEMOINE Villicaña, Ernesto, Morelos, 
su vida…, p. 563-565. 
456 José Álvarez de Toledo, natural de La Habana (Cuba), nacido en 1779, murió en París el 16 de abril de 1858. 
Fue diputado suplente en las Cortes de Cádiz por Santo Domingo y Puerto Rico. Afiliado a la Masonería. Llegó a 
los Estados Unidos de América en 1811 y al año siguiente se volvió promotor de la Independencia de la Nueva 
España. Publicó para ello proclamas, una de las cuales fue remitida por los ―Guadalupes‖ al Ge neralísimo 
Morelos el 17 de octubre de 1812. 
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Asimismo, portaba un Decreto para el establecimiento de una Junta Subalterna en las 

Provincias Internas.458 

También condujo al primer mexicano que estudiaría en una Academia Militar de 

Nueva Orleans, al joven Juan Nepomuceno Almonte, hijo de Morelos. El coronel Bean, 

Herrera, Francisco Antonio Peredo y Almonte, partieron de Puruarán el 16 de julio de 1815 

con paso firme con rumbo al Golfo de México para tocar tierra en Nueva Orleans, a donde 

llegaron el 1º de noviembre del mismo año de 1815. 

3.4 Un curioso premio: siempre que salgamos con felicidad, como lo esperamos 

Tras la liberación de la Antequera por las tropas insurgentes, éstos fueron premiados de 

manera curiosa. El capitán realista Antonio González Saravia había solicitado al Cabildo 

Eclesiástico una recompensa para los defensores de la Antequera. Morelos tuvo en sus manos 

el documento y, lo rubricó al reverso, especificando las cantidades y, en caso de resistencia, 

ordenó usar la fuerza. Dice Lemoine que: 

Este documento es sumamente curioso. El mismo día del ataque a Oaxaca, González 

Sarabia, el defensor realista, anotó en un pedazo de papel, nervioso y apurado, el aviso 

de las gratificaciones que, por donativo del Cabildo Eclesiástico, se ofrecían a los 

soldados que cumplieran con su deber (léase, que rechazaran a los insurgentes). Pero la 

plaza sucumbió y, llegado a sus manos este anuncio, Morelos apuntó al reverso las 

cantidades que a la fuerza debería enterar el imprudente Cabildo, para derramar el 

premio no entre los destinatarios originales, sino entre los adversarios que los habían 

                                                                                                                                                         
457 ―Decreto del Supremo Congreso Mexicano por el que se otorga la ciudadanía mexicana a Álvarez Toledo, 15 
de julio de 1815, (Documento 16 [X]; Decreto del Supremo Congreso Mexicano por el que se nombra mariscal 
de campo a Álvarez Toledo, 15 de julio de 1815,‖ (Documento 14 [XI], en: JIMÉNEZ Codinach, Estela 
Guadalupe (Coord.) y GONZÁLEZ Solís, María Teresa (Introduc., notas y apéndices), Pliegos… Op. Cit. 
458 ―Decreto del Supremo Congreso Mexicano sobre el establecimiento de una Junta Subalterna en las Provincias 
Internas, 15 de julio de 1815‖, (Documento 12 [XVIII], en: JIMÉNEZ Codinach, Estela Guadalupe (Coord.) y 
GONZÁLEZ Solís, María Teresa (Introduc., notas y apéndices), Pliegos… Op. Cit. 
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vencido. Estupendo desplante del caudillo, con ribetes de humor negro, que nunca 

olvidaron los señores de la Mitra oaxaqueña. 

El pedazo de papel decía: 

El Venerable Sr. Deán y Cabildo de esta Santa Iglesia, ofrece gratificar con mil 

do[s]cientos cincuenta pesos a la tropa y paisanaje que guarnecen los fosos de esta 

ciudad. 

Y el mismo venerable cuerpo ofrece también un mil pesos para premiar a los sujetos 

que se distingan en la defensa de dichos puestos, siempre que salgamos con felicidad, 

como lo esperamos. 

Oaxaca, 25 de noviembre de 1812.  

Antonio González [rúbrica]. 

[Anotación de Morelos al reverso:] 

Páguese a letra vista a las Cajas Nacionales, por haber hecho los soldados su deber, 

quedando la victoria de parte del Señor Dios de los Ejércitos, y si la paga se resiste, 

úsese de la fuerza. 

Noviembre 26 de 1812. 

Morelos [rúbrica]. 

Son: 2,250 pesos. 

Item, 4,500 pesos a los vencedores, a quienes legítimamente se les debe ofrecer. 

Son: 6,750 pesos, el total. 

Recibí como Comisionado de S.E., Benito Rocha y Pardiñas [rúbrica].459 

                                                 
459 AGN. Infidencias, t. 108, f. 290. ―Premios en metálico para la tropa que tomó Oaxaca, dispuestos por Morelos 
a costa de los fondos del Cabildo Eclesiástico. Oaxaca, 26 de noviembre de 1812‖. LEMOINE Villicaña, Ernesto, 
Morelos… p. 232-233. 
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Tiempo después escribió el presbítero José Antonio Gay: ―Morelos era diligente y no 

acostumbraba dormir sobre el mullido laurel de sus triunfos‖.460 Empezó a trabajar a marchas 

forzadas y sin descanso. Diseñó todo un nuevo régimen político y eclesiástico. Escribió 

Manifiestos, partes de guerra, planeó nuevas hazañas militares desde su palacio propiedad de 

un acaudalado español, Simón Gutiérrez de Villegas,461 en la esquina que cruzan la Plaza 

Mayor (el Zócalo), el actual Palacio de Gobierno y la Iglesia de la Compañía (de Jesús). Un 

palacio con dos portales, inferior y superior, donde contemplaba la verde Antequera. Ahí 

trabajó sin descanso. 

 La ―Expedición en Oaxaca‖ fue un gran triunfo militar, político y social para los 

insurgentes. Como escribió Ubaldo Varga Martínez: 

Desde el punto de vista estratégico, la posesión de Oaxaca permitió a Morelos 

considerarse en medio de un inmenso campo atrincherado por la naturaleza, cubierto y 

defendido por casi todos lados; hacia el Sur y el Oriente, por las barreras que oponen 

las montañosas ramificaciones de la Sierra Madre y la Cordillera Central. 

Amenazaba desde allí las villas de Orizaba y Córdoba, y en el camino de Veracruz a la 

capital del virreinato, así como a las provincias de Puebla y los valles de Cuautla y 

Cuernavaca.462 

Por su parte, Jesús Romero Flores señaló: ―La toma de la ciudad de Oaxaca fue un gran triunfo 

de los insurgentes, tanto en lo militar como en lo político Morelos se reveló como un estratega 

de primer orden…‖.463 

 

                                                 
460 GAY, José Antonio, Historia…, p. 623. 
461 ALTAMIRANO Ramírez, Hugo, La ciudad…, p. 3. 
462 VARGAS Martínez, Ubaldo, Morelos..., p. 96. 
463 ROMERO Flores, Jesús, Anales de la vida del Generalísimo Don José María Morelos, Morelia, Gobierno del 
Estado de Michoacán, 1965, p. 54. 
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3.5 La versión insurgente 

Morelos, nombrado Capitán General464 de los ejércitos y 4º vocal de la Suprema Junta 

Nacional Americana,465 con sus mariscales, coroneles y 5 mil insurgentes,466 tras romper el 

sitio de Cuautla y, liberar el 23 de julio de 1812, el sitio de Huajuapan, desbandando las 

fuerzas del capitán realista José Régules,467 inició su tercera campaña militar, la que le 

permitió liberar el más vasto territorio que tuvo la insurgencia durante los años que duró la 

guerra entre 1810 y 1821; contar con el mejor y numeroso ejército y, alistarse meses después, 

para proclamar en el Congreso de Chilpancingo el Acta Solemne de la Declaración de la 

Independencia de la América Septentrional el 6 de noviembre de 1813,468 quitando por fin la 

máscara de Fernando VII a la Revolución de Independencia. El capital general marchó con su 

círculo militar más cercano. 

 En mayo de ese año de 1811, el virrey Venegas ofrecía a la población una recompensa 

a quien atrapara al ―rebelde seductor Morelos‖ y en su proclama decía: 

Seguid los impulsos de vuestro amor a nuestro adorado soberano el señor don 

Fernando VII; y si hubiese alguno de vosotros que logre aherrojar la fugitiva fiera de 

Morelos, que vergonzoso y abatido va buscando una taberna en que ocultar sus delitos 

y los remordimientos de su crueldad, el gobierno os ofrece una recompensa honrosa, 

                                                 
464 ―Referencia sobre el nombramiento de Morelos como capitán General, 1812, junio 12‖, PRO, 364 y Liceaga a 
Morelos comunicándole nombramiento de Capitán General, 1812, junio 12, Sultepec,  PRO, 540 (n. 98), en: 
HERREJÓN Peredo, Carlos, Morelos…, p. 221 y 223. 
465 Más en: GUZMÁN Pérez, Moisés, La Junta de Zitácuaro. 1811-1813. Hacia la Institucionalización de la 
Insurgencia, Morelia, IIH-UMSNH, 1994, y del mismo autor, La Suprema Junta Nacional Americana (1811-
1813). Soberanía, Representación y Gobierno durante la Independencia , Morelia, LX Legislatura, UMSNH, 
2008. 
466 DALTON, Margarita, Síntesis…, p. 42. 
467 ―Expedición en Oaxaca… Correo Americano del Sur, jueves 4 de marzo de 1813, núm. II…‖, en: GARCÍA, 
Genaro, Documentos …‖, t. I, p. 9. 
468 AGN. Historia, vol. 116, exp. s/nf. 286. 
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útil y proporcionada a lo benéfico de esta acción, que debe libertar al mundo de uno de 

los mayores monstruos que ha abortado.469 

Don Félix María Calleja, reconoció que tuvo que mantener a la defensiva al ejército realista en 

ese momento. Morelos, en cambio, estuvo a la ofensiva militar. 1812-1813, los mejores años 

de Morelos en la guerra,470 dando muestras de querer y poder liberar el resto de las provincias 

de la entonces Nueva España. Territorialmente, el dominio o control insurgente se extendió 

desde San Blas hasta el Istmo de Tehuantepec y los linderos con Guatemala. Desde Huatulco 

en el Pacífico hasta Tehuacán en la Mixteca Alta. De los valles centrales oaxaqueños hasta los 

límites de Veracruz y algunas zonas de Chalco en el Valle de México. De Acapulco al 

Mezcala en la depresión del río Balsas.471 Lo dijo el propio Calleja: 

… el temerario Morelos. Este moustro (sic) que pudo ahogarse en su nacimiento, y que 

todos vimos nutrirse, crecer y engrosarse insensiblemente, apoderado de todo el país 

que corre desde Colima hasta Tehuantepec, y desde Acapulco al Mexcala, se 

esforzaba en cimentar su poder, y daba muestras de querer sujetar á su bárbaro 

dominio el resto de las provincias de este continente. Era el tiempo en que las 

abundantes lluvias impedian operar contra este cabecilla, y crei necesario y justo para 

la salud de la patria y conservacion de las tropas mantenerlas á la defensiva, para que 

disciplinadas y en órden pudiesen desplegar con suceso en el próximo estío.472 

                                                 
469 Doc. 64. “Proclama del virrey, sobre el estado que guarda el señor Morelos, fecha 11 de mayo. El virrey de 
Nueva España a los habitantes de los pueblos del sur‖, en: HERNÁNDEZ y Dávalos, Juan B., Colección…, p. 20. 
470 Llamamos a estos procesos Revolución Combinada, esto es la combinación de una Guerra de Liberación 
Nacional y Revolución Política (contra el viejo régimen realista) y de construcción de una Nueva Nación (Estado 
Mexicano). 
471 Mezcala, actualmente se localiza en el municipio de Eduardo Neri, estado de Guerrero, en el centro y norte de 
la Tierra Caliente de Guerrero. Para saber más de la cultura Mezcala: Reyna Robles, Rosa María, La Cultura 
Mezcala, México, INAH, Conaculta, 2010. 
472 ―El virey de Nueva España D. Felix Maria Calleja, á sus habitantes… junio 22 de 1814‖, en: BUSTAMANTE, 
Carlos María de, ―Suplemento á la historia de las campaña de Calleja, y gobierno político de este general 
considerado como virey de México‖, del libro ―Campañas del general D. Félix María Calleja, comandante en 
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Según los propios cálculos del virrey, el ejército de Morelos contaba con ―un total de diez á 

doce mil hombres con diez y ocho piezas de campaña‖.473 En los recuerdos de José María Luís 

Mora sobre Calleja, dice que ―Su corazón ha sido acaso el más duro que se conoció entre los 

jefes españoles que hicieron la guerra en México; la crueldad, lo mismo que la venganza, no 

eran efectos de pasiones impetuosas, sino de su sangre fría insensible y del desprecio con el 

hábito de ser adulado, lo hacía ver a los hombres en general y en particular a todos los nacidos 

en el país‖.474 Para Ernesto Lemoine fue la ―Reencarnación de Hernán Cortés, y ardiente 

defensor de la herencia de éste, Calleja no fue remiso en preparar braceros para quemar pies ni 

disponer ceibas para ahorcar a cuantos considera involucrados en el pecado de la insurgencia. 

El terror, físico y moral, fue su divisa; y su objetivo, conservar el virreinato a cualquier 

precio‖.475 

La campaña militar de Morelos inició en Tehuacán, el 10 de noviembre de 1812 con 

rumbo a Oaxaca,476 donde el 25 de noviembre, la liberó del poder español, tomando 59 piezas 

de artillería (42 cañones), 3,007 fusiles, escopetas, retacos y carabinas; 1,544 pistolas y 

trabucos; 250 cajones de pertrechos (4,015 balas, 3,653 balas de fusil); 5,029 espadas, sables y 

machetes; 2,500 lanzas; 150 cajones de pólvora; 80,000 cartuchos embalados; 500 prisioneros 

(entre ellos 160 gachupines) y un muy rico botín de 3 millones de pesos.477 

Piezas de artillería de bronce y hierro de 

                                                                                                                                                         
gefe del Ejército Real de Operaciones, llamado del Centro‖, México, 1828, Imprenta de El Águila, p. 1-8. Las 
negritas son nuestras a menos que se indique lo contrario. 
473 ―El virey de Nueva España D. Felix Maria Calleja, á sus habitantes…‖ Op. Cit. 
474 MORA, José María Luís, Ensayos, Ideas y Retratos, México, UNAM, Biblioteca del Estudiante Universitario 
25, 1941, p. 172. 
475 Citado por ORTIZ Garay, Andrés, Félix María Calleja. La espada del virreinato , Relatos e Historias de 
México, año II, núm. 22, junio de 2010, p. 32. 
476 BUSTAMANTE, Carlos María de, Elogio Histórico del General don José María Morelos y Pavón . GAY, 
José Antonio, Historia… p. 615. 
477 ―Morelos a Rayón sobre Toma de Oaxaca, 1812, diciembre 31, Oaxaca‖, PRO, 160 (n.41), en: Ibíd., p. 245; 
ESPARZA, Manuel (comp.), Morelos en Oaxaca. Documentos para la Historia de la Independencia , Oaxaca, 
Archivo General del Estado de Oaxaca, 1986, p. 133. ALTAMIRANO Ramírez, Hugo, La ciudad…, p. 9. 
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varios calibres .................................................................. 0059 

Tires correspondientes de bala ........................................ 4,015 

Ídem de metralla ............................................................... 3,653 

Fusiles, escopetas, retacos, y carabinas ........................... 3,007 

Pares de pistolas y trabucos ............................................ 1,544 

Espadas, sables, y machetes ............................................ 5,029 

Lanzas .............................................................................. 2,300 

Cajones de pólvora en granel ............................................ 0130 

Cartuchos embalados. ...................................................... 80,000 

Lanzafuegos .......................................................................1,000 

Un gran repuesto de piedras de chispa, mechas y cureñas.478 

El apoderamiento de armamento realista fue una de las tácticas predilectas del cura de 

Carácuaro para armar a su ejército, amén de instalar maestranzas para generar sus propios 

recursos militares. Esta campaña de Morelos es distinta a las demás, porque se organizó en su 

clímax militar, político e ideológico. En su madurez militar. El ejército insurgente en plenitud. 

Dicha campaña fue ofensiva no defensiva; de un ejército centralizado no de guerrillas 

aisladas.479 De expansión y liberación territorial y, logró liberar la intendencia y Obispado de 

Oaxaca, su capital de 20 mil habitantes,480 rica en recursos que le permitieron rearmar, vestir y 

alimentar a miles de soldados insurgentes. Pero sobre todo, puso a los españoles en el año más 

difícil de su dominio y, proclamó meses después, la independencia total de la corona española 

en el Congreso de Anáhuac con sede en Chilpancingo. La revolución popular estaba en todo 
                                                 
478 ―Correo Americano del Sur núm. XIII, jueves 20 de mayo de 1813…‖, en: Documentos Históricos…, p. 114. 
479 Aunque existían guerrillas aisladas. 
480 El Manifiesto de los españoles dice que eran 50 mil habitantes. Ajofrín en su Diario, calculó en más de 20 mil 
―personas de comunión‖. AJOFRÍN, F., Diario de viaje que hicimos a México, México, Antigua Librería 
Robredo, José Porrúa e Hijos, 1936. El Censo de Revillagigedo arrojó un total de 18 mil habitantes en Oaxaca en 
1792. 
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su apogeo. El periódico fundado en Antequera, Correo Americano del Sur, durante el gobierno 

insurgente oaxaqueño, denominó a la campaña de Morelos como la ―Expedición de Oaxaca‖ 

y, a Morelos, como ―insigne Conquistador del Sur‖ y ―Padre de su Patria‖.481 El Correo 

apareció cada jueves, tenía un costo de 2 reales y se vendía en las casas de aduana y estancos 

de la verde Antequera. 

Enrique Semo escribió: ―Con la toma de Oaxaca, la capital de la intendencia del mismo 

nombre y principal centro productor de la grana segundo producto de exportación, el territorio 

de la Nueva España queda virtualmente dividido. Los insurgentes controlan las provincias de 

Oaxaca y Michoacán, la zona conocida como la Mixteca, parte de Puebla y de la provincia de 

México y el centro y sur de Veracruz, así como unas regiones de los valles de Cuernavaca, 

Cuautla, Toluca… Se puede decir que dominan la mitad del territorio nacional. Es en este 

momento cuando el movimiento y organización militar de las masas llegan a su punto más 

alto‖.482 

3.6 De Tehuacán a los Valles Centrales 

Los insurgentes llegaron a Tehuacán el 10 de agosto de 1812. No encontraron mayor 

resistencia y se asentaron para planear sus próximos pasos militares. Ahí el capitán general 

tomó providencias: las fuerzas de Valerio Trujano atacaron el rancho de la Virgen en 

Tlacotepec, mientras que Nicolás Bravo y sus hombres al convoy que venía de Veracruz a la 

ciudad capital del virreinato, cerca de San Agustín del Palmar. En tanto que el propio Morelos 

y sus fuerzas marcharon a San Andrés Chalchimula, buscando barras de plata que conducía 

Francisco Osorno. Luego Morelos se dirigió a Ozumba para atacar un convoy realista. 

Prosiguió su campaña hasta Orizaba por la garita del Molino para sumar fuerzas a la lucha 

                                                 
481 ―Expedición de Oaxaca… firmado S.C., Correo Americano del Sur, jueves 25 de febrero de 1813, núm. I….‖, 
en: GARCÍA, Genaro, Documentos…, p. 68. Se respeta la ortografía original del siglo XIX. 
482 SEMO, Enrique, 1980: 49. 
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libertaria. Ahí conoció a Benito Rocha, que después sería gobernador militar de Oaxaca y se 

apoderó de una gran cantidad de tabaco. El calendario marcaba el 28 de octubre de 1812. 

Pernotó y regresó a Tehuacán, no sin antes entablar batalla con los realistas en las Cumbres de 

Acultzingo el 31 de octubre de 1812. Morelos y unos 500 insurgentes llegaron a Tehuacán 

después de los días de muertos, se reunieron con las fuerzas de Matamoros y Bravo, para 

agrupar cerca de 5 mil insurgentes.483 

La estancia en Tehuacán fue de mucha reflexión para el capitán general. Recibió Los 

Elementos Constitucionales de Rayón, impresos de diversa índole y la Constitución de Cádiz 

remitidos por los guadalupes. La relativa tranquilidad de la que gozó, lo hizo reflexionar y 

madurar sus ideas políticas y preparar la mayor ofensiva militar que tenía en mente: 

acuartelarse en Oaxaca. La idea de la independencia absoluta y quitarle la máscara de 

Fernando VII a la revolución estaban esbozadas. 

Años después, Morelos lo recordó durante su interrogatorio: 

Que en Tehuacán permaneció una semana, en la cual se le reunió Matamoros con dos 

mil quinientos hombres de todas las armas, que unidos a los quinientos que el 

declarante introdujo y dos mil quinientos que estaban alli de antemano con Miguel 

Brabo, formaban un grueso de cinco mil que consideró necesario para la expedición de 

Oaxaca, con estos y cuarenta cañones de todos calibres con sus respectivas municiones, 

emprendió la marcha para aquella ciudad sin que en las jornadas que hizo hasta el 25 

de Noviembre hubiera tenido el menor encuentro, a excepción de unas cortas 

escaramuzas con las abanzadas de Oaxaca, se acercó a esta ciudad el día 24 cuya noche 

pasó en una Hacienda (Viguera) distante tres leguas, desde la cual puso un correo (…) 

                                                 
483 ROMERO Flores, Jesús, Anales de la vida del Generalísimo José María Morelos, Morelia , Morelia, Gobierno 
del Estado de Michoacán, 1965, p. 49. 
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intimidando a el Comandante de las Armas de ella la rendición en el término de tres 

horas, marchó desde la Hacienda la mañana del 25 para acercarse a saber la resolución 

de la Plaza y no haviendo recivido respuesta Pasadas Dos Horas Más del Término que 

le prefijó, rompió sus fuegos a las once de las misma mañana del 25 y dispuso el 

ataque, dividiendo en seis trozos su gente con el obgeto de que dos cortasen la retirada, 

uno que atacase el fortín de La Soledad, otro que entrase por la calle Real, uno que 

quedó custodiando los pertrechos y retaguardia y el último de reserva a las órdenes del 

que declara.484 

El capital general y su círculo más cercano (entre ellos, Mier y Terán),485 prepararon 

meticulosamente la liberación de la Antequera. ―Desde Chilapa escribió el declarante 

(Morelos) a su maestro el canónigo Jacinto Moreno uno de los días del mes de septiembre de 

1811, comunicándole las ideas que tenía de acercarse con su gente a aquella ciudad (Oaxaca), 

y aunque éste le contestó que le tenía lástima por verlo metido en el partido de la rebelión, 

nada le dijo sobre que se acercase o no; ésta contestación la recibió el declarante en Tlapa en 

noviembre del mismo año; y aunque de ahí propio se repitió otra carta al expresado su 

maestro, no le volvió a contestar éste‖.486 

En Tehuacán, los insurgentes esperaron a que pasaran las aguas.487 Los insurgentes 

cabalgaron desde Tehuacán en la mixteca hasta el valle de Etla,488 para instalar su cuartel 

                                                 
484 ―Proceso a Morelos….‖ Op. Cit., Se respeta la escritura original. 
485 Nacido en la ciudad de México en 1789. Lucho por la Independencia. En 1814, levantó el sitio realista de 
Silacayoapan, Oaxaca. Durante el gobierno provisional que sustituyó a Agustín de Iturbide fue ministro de 
Guerra y Marina, desde marzo hasta octubre de 1824, cargo que siguió desempeñando hasta diciembre del mismo 
año ya bajo la presidencia constitucional de Guadalupe Victoria. Fue miembro de la Comisión de Límites entre 
México y EUA (1825-1827). Al parecer desilusionado por su escaso éxito en los conflictos de la frontera norte, 
se quitó la vida. 
486 ―Proceso a Morelos….‖, Op. Cit. 
487 ―Expedición en Oaxaca… Correo Americano del Sur, jueves 22 de abril de 1813, núm. IX…‖, en: GARCÍA, 
Genaro, Documentos… ‖, p. 68. 
488 San Pablo Etla. Etla significa: ―donde abunda el fríjol‖, se compone de las voces Etl, fríjol y TIa, abundancia. 
San Pablo en honor a los 12 apóstoles de la religión Católica. Secretaría de Gobernación, Centro Nacion al de 



 

 154 

general en la hacienda de Viguera, próxima a la garita de la capital oaxaqueña. El trayecto de 

dos semanas no fue nada fácil, ya que el sol aplomo de la mixteca y la falta de provisiones 

agotó el avance de las tropas insurgentes. La sierra con sus montañas estaban frente a sus ojos. 

Los ríos Salado, Vueltas, Tecomavaca, Quiotepec y otros con sus respectivos afluentes 

estaban aún crecidos. Miles de soldados remolcaron a paso lento 40 piezas de artillería.489 

Durante la primera semana de cabalgata, se detuvieron en Cuicatlán,490 para buscar 

refrescarse del clima semiárido y seco. Ahí frente a las montañas y el cañón de las 

Guacamayas, una partida realista los divisó y se fugó. Al enterarse el Obispo Antonio Bergoza 

y Jordán de que estaban a medio camino de la Antequera, huyó con sus caudales, sus 

familiares y con el obispo auxiliar, Casaus.491 Morelos no lo supo hasta que liberó la ciudad. 

El vallisoletano, acostumbrado al calor de la tierra caliente michoacana y la falta de víveres 

decidió marchar desde ese tierra árida hasta los valles centrales. 

Según el presbítero José Antonio Gay, en la cuesta de Calderón, cinco insurgentes 

murieron de hambre.492 Fue un largo, sinuoso, desolado y caluroso camino. El avance de los 

insurgentes a la Antequera y su instalación en la hacienda de Viguera, fue su primer triunfo 

militar. Alcanzó la meta, con grandes esfuerzos. 

En el trayecto a los valles centrales, Morelos dejó abrigadas las plazas de Izúcar y 

Tehuacán, pero las tropas realistas provenientes de Puebla pronto se acercarían a esos lugares 

para intentar recuperarlas. Fue un año de ir y venir, ataques y contraataques, pero siempre los 

                                                                                                                                                         
Estudios Municipales, Gobierno del Estado de Oaxaca, Los Municipios de Oaxaca, Enciclopedia de los 
Municipios de México. Talleres Gráficos de la Nación, México, D.F. 1988. 
489 GAY, José Antonio, Historia…, p. 615. 
490 San Juan Bautista Cuicatlán. Toponimia: Cuica: cantar; Tlan: lugar o tierra de; ―Lugar de cantares o tierra del 
canto‖. En lengua cuicateca: Ya: tierra; baham: Casa, Casa de Tierra. Secretaría de Gobernación, Centro Nacional 
de Estudios Municipales, Gobierno del Estado de Oaxaca, Los Municipios de Oaxaca, Enciclopedia de los 
Municipios de México. Talleres Gráficos de la Nación, México, D.F. 1988. 
491 GAY, José Antonio, Historia…, p. 616. 
492 Ibíd., p. 615. 
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insurgentes a la ofensiva. El brigadier Nicolás Bravo, preparó su ofensiva a la villa de Xalapa. 

El capitán general, atento a los movimientos militares de sus soldados insurgentes, esperaba 

ansioso el correo y los partes de guerra. Eran tiempos difíciles de comunicarse, todo tardaba 

semanas o nunca llegaban las carta interceptadas por los realistas. Pero la guerra le pintó 

buena cara a la insurgencia. El realista Régules, en cambio, desde su punto militar en San 

Francisco Huitzo, retornó derrotado a la capital Antequera.493 

La marcha pesada siguió su paso la segunda semana de noviembre. Como señalara 

tiempo después el Correo Americano del Sur: 

A pesar de las provisiones de víveres, y forrajes que se hicieron oportunamente en los 

pueblos del tránsito, no pudieron evitarse algunas escaseces, que agregadas a las 

dificultades que ofrecían al paso los ríos, las fragosidades y desfiladeros hubieran 

abatido a otros ánimos menos inflamados con el fuego del patriotismo.494 

Pero los ánimos, las fragosidades y los desfiladeros no desalentaron a los insurgentes. Desde 

las cumbres de San Juan, luego de pasar la zona árida mixteca, Morelos contempló los valles 

centrales, los pueblos de Etla, los campos cultivados, el caudal del río Atoyac y sus afluentes. 

Y, se detuvo en la hacienda de Viguera, para instalar su cuartel general, a escasas 3 leguas de 

la verde Antequera. Tras descansar y comer, por la tarde salió a tiro de cañón para reconocer el 

terreno, como acostumbraba antes de una batalla. Miró desde lejos el fortín del cerro de La 

Soledad,495 por donde más tarde entrarían parte de las tropas insurgentes. 

Ahí en el cuartel de Viguera, le escribió al presidente Rayón, sus planes y otros 

menesteres, así como la intimidación a las fuerzas realistas para que le entregaran la plaza: la 

                                                 
493 ―Expedición en Oaxaca… Correo Americano del Sur, jueves 4 de marzo de 1813…‖, en: GARCÍA, Genaro, 
Documentos…, p. 11. 
494 Ídem. 
495 Ídem. 
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verde y bella Antequera, capital de la rica Intendencia y Obispado de Oaxaca. Tenemos en la 

mano una carta de Morelos al presidente Rayón, en la cual le anunció que atacaría el 25 de 

noviembre, además de acusar correspondencia y plantearle diversos temas. El general anunció 

el ataque a la capital oaxaqueña con las siguientes palabras: 

Exmo. Sr.: 

Como prometí el año pasado, he llegado hoy a la garita de Oaxaca, y con el favor de 

Dios atacaré mañana, de cuyo resultado daré pronto aviso; y por cuyo motivo dije a V. 

E., con fecha 7 del corriente, que no nos veríamos muy pronto. 

(…) y ahora, por no dilatar a éste, no lo detengo a que lleve la resulta de la toma de 

Oaxaca. Importa que por allá le hagan algo a México, mientras le damos asiento a 

Oaxaca. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 

Cuartel General en la hacienda de Viguera, inmediata a Oaxaca, noviembre 24 de 

1812. 

José Ma. Morelos (rúbrica). 

Exmo. Sr. Presidente de la Suprema Junta Nacional, Lic. D. Ignacio Rayón.496 

La breve misiva del capitán general insurgente dice mucho más de lo que se puede leer. Hay 

mensajes ocultos como dicen los teóricos del discurso. El anuncio del acuartelamiento en la 

Antequera no sólo constata el cumplimiento de una promesa, sino la posibilidad de alcanzar 

una plaza equivalente a todo un reino, por la riqueza de la intendencia y obispado del sud. Uno 

de los 4 vocales de la Suprema Junta Americana podía lograr ese gran triunfo militar, político 

y social para la causa y, una terrible derrota realista. Ese capitán general era José María 

                                                 
496 ―Carta de José María Morelos a Ignacio Rayón en la que anuncia que atacará Oaxaca al día siguiente. 
Hacienda de Viguera, noviembre 24 de 1812. Autógrafos inéditos de Morelos y Causa que se le instruyó .‖, en: 
GARCÍA Genaro, Documentos inéditos…, p. 228-229. 
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Morelos, que no dudaba de la ―conquista‖ de la verde Antequera. Y, quizá pensando en la 

estrategia de ocupar la capital del virreinato, sugiere respetuosamente al presidente Rayón, al 

que le debía obediencia y respeto, que Importa que por allá le hagan algo a México, mientras 

le damos asiento a Oaxaca. Como se recordará ―México‖ era, en ese entonces, solamente la 

ciudad capital del virreinato. 

3.7 ¿El Olivo o la espada? 

Los insurgentes mandaron intimidación a las fuerzas realistas de Antequera antes de lanzar el 

ataque: ―Fuera de que, cuando me presenté a las puertas de esta capital, mi primer cuidado fue 

el de intimar la rendición, ofreciendo salvar las vidas de todos, juntamente con sus 

propiedades, y sólo se me contestó con cañonazos‖, recordó Morelos después en su célebre 

Manifiesto a los oaxaqueños.497 La intendencia estaba a cargo del capitán Antonio González 

Saravia, quien recibió al alba la intimidación escrita por Morelos para su rendición: 

Excelentísimo señor.—En debida observancia del derecho natural de gentes y de 

guerra, que siempre han respetado los jefes de la nación más religiosa, intimo a vuestra 

excelencia que con la fuerza de esa plaza se rinda dentro de cuatro horas al poder, y 

discreción de este ejército de mi mando bajo la seguridad, que afianzo en mi palabra de 

honor, de que vuestra excelencia, y todos los suyos serán tratados conforme al mismo 

sagrado derecho, que en caso de resistencia me autoriza para proceder con toda la 

severidad, que no puede ocultarse a los conocimientos de V. E. 

Dios guarde a V. E muchos años. Campo sobre Oaxaca con dirección a la capital 

noviembre 25 de 1812 a las cinco de la mañana.— 

                                                 
497 AGN, Virreyes (Calleja), t. 268-C, ff. 115-6. ―En vibrante discurso a los pueblos de Oaxaca, José María 
Morelos explica las justas razones que fundamentan la cruzada libertadora acaudillada por él. 23 de diciembre de 
1812‖, en: LEMOINE Villicaña, Ernesto, Morelos…, p. 242-245. 



 

 158 

Excelentísimo señor José María Morelos.-- Excelentísimo señor don Antonio González 

Saravia.498 

Pero Saravia, ya sea porque no recibió la intimidación o por defender a capa y espada la plaza, 

por lo que, tras su derrota, Morelos no aceptó indultarlo, como explicó en una misiva al deán 

del cabildo. Categórico, el libertador de Antequera escribió: 

La existencia y torpeza del Teniente General Sarabia, nos ha de costar sin duda otros 

millares de americanos, por lo que no se puede acceder a la súplica de V.S.I.,499 y 

siento sobremanera no poderle servir respecto de los oficiales de plana mayor, y sólo 

me queda arbitrio en alguno de los de plana menor, aunque todos deben pasarse por las 

armas.500 

El capitán Saravia había sido gobernante de la Capitanía General de Guatemala entre 1801 y 

1811,501 lo que explica el apoyo de esa Capitanía a las fuerzas realistas de Oaxaca y, después, 

su invasión a Tehuantepec intentando expulsar a los insurgentes de la intendencia oaxaqueña. 

Su fusilamiento tuvo repercusiones no sólo en Oaxaca y Guatemala, sino en la ciudad de 

México, donde la Junta de Seguridad abrió una investigación contra el regidor Francisco 

Maniau para saber sí 

… ha dicho que el Rebelde Morelos ordenó el asesinato del general Saravia, Bonavía y 

Régules en Oaxaca para cerrar un piquito que tenía pendiente con el señor Virrey 

(Venegas).502 

                                                 
498 ―Correo Americano del Sur núm. XIII, jueves 20 de mayo de 1813…‖, en: Documentos Históricos…, p. 115. 
499 V.S.I., Vuestra Señoría Ilustrísima. 
500 AGN, Infidencias, t. 108, f. 286. ―José María Morelos explica las razones que lo impulsaron a denegar el 
indulto al comandante realista e intendente de Oaxaca, don Antonio González Sarabia. Oaxaca, 30 de noviembre 
de 1812‖, en: LEMOINE Villicaña, Ernesto, Morelos…, p. 234. 
501 FERNÁNDEZ Hernández, Bernabé, El Reino de Guatemala durante el gobierno de Antonio González Saravia 
(1801-1811), Madrid, CIGDA, 1992. 
502 Biblioteca Manuel Arango Arias (en adelante BMAA), Fondo Manuscritos de la Independencia. Doc. 80. 
1813. “Expediente de la causa principiada en la Junta de Seguridad sobre averiguar si el Regidor Dn. Francisco 
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Saravia o Sarabia según el escribano en turno. En éste trabajo se optó por Saravia porque así 

se escribía en el reino de Guatemala.503 

Al rayar el alba, Morelos se dirigió por escrito al Capitán General de la Provincia 

demandando su rendición, acompañando cartas al Intendente, al Ayuntamiento, al Obispo,504 

al Cabildo y una proclama al vecindario.505 Al poder eclesiástico lo censuró por el apoyo 

brindado a los realistas, y les advirtió: 

Acabo de intimar a esa capital, se rinda a discreción dentro del preciso término de 

cuatro horas, contadas desde las cinco de este día, y que, no verificada, se entrará a 

sangre y fuego, destruyendo y aniquilando indistintamente este valeroso ejército, 

acostumbrado a señorearse de sus enemigos, a cuanto se le oponga a la justa posesión a 

que aspira de esta capital. 

El ultimátum fue preciso, enérgico y categórico. En el discurso se nota además de la cortesía 

hacia el ―valeroso ejército‖ enemigo, la justeza de la insurgencia para posesionarse (liberar) la 

capital oaxaqueña. Señalando además: 

La investidura con que la Suprema Junta Nacional Gubernativa se ha dignado 

condecorarme, el convencimiento íntimo de la justicia y la precisión en que me ponen 

las actuales ocurrencias, me precisan presentándome con una mano la oliva y con la 

otra amagando terrible con la espada, a ofrecer a todos su seguridad individual, la 

conservación de sus derechos y propiedades y la opción de ciudadanos, siempre que se 

                                                                                                                                                         
Maniau ha dicho que el Rebelde Morelos ordenó el asesinato del General Saravia, Bonavía y Régules en Oaxaca 
para cerrar un piquito que tenía pendiente con el señor Virrey” [Venegas] (10 fs.), en: VAN YOUNG, Erick 
(compilador), Colección Documental sobre la Independencia , México, UIA, 1998, p. 233. 
503 El escribano del juicio a Morelos, escribió Sarabia, en: Primera declaración de Morelos ante la Jurisdicción 
Unida, México, noviembre 22 de 1815. 
504 ―Correo Americano del Sur núm. XIII, jueves 20 de mayo de 1813…‖, en: Documentos Históricos…, p. 115. 
505 ―Sigue la Expedición a Oaxaca… Correo Americano del Sur, jueves 25 de marzo de 1813, núm. V…‖, en: 
GARCÍA, Genaro, Documentos…, p. 35. 
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presten por su propio beneficio, a seguir nuestras banderas e influir cuanto esté de su 

parte al reconocimiento de la soberanía que legítimamente nos gobierna. 

El discurso está plagado de formalidad, agudeza y ética insurgente, propia de una cura párroco 

letrado y humanista. 1º El capitán general que aspira a liberar Oaxaca no actúa a motu propio, 

sino embestido de la solemne representación de un órgano superior de gobierno legítimo, la 

Suprema Junta Americana a la que se debe. Aunque no lo dice, refiere que su objetivo es 

ondear las banderas de la soberanía a la que aspira la guerra de Independencia y no el pillaje, 

violación y saqueo que esperan los ―ciudadanos‖ oaxaqueños. 2º Apela a la justicia y precisión 

de una causa social no personal. 3º Como letrado y humanista ofrece el olivo de la paz o 

espada fulminante de la guerra, para lo cual determinó un tiempo prudente para la entrega 

pacífica de la plaza. 4º Y, consecuente con lo declarado por Morelos, ofrece a todos su 

seguridad individual, la conservación de sus derechos y propiedades y la opción de 

ciudadanos. Nótese el tono del discurso: en lugar de súbditos del rey, ciudadanos y, 

finalmente, dejo con precisión la legítima aspiración de un libertador: seguir nuestras banderas 

e influir cuanto esté de su parte al reconocimiento de la soberanía que, en ese momento, 

ondeaba la Junta Americana. 

  Por lo que el libertador demandó: 

… Y para que por parte de vuestras señorías se comunique a los párrocos, clero y 

religiones de esa capital (pues el tiempo y otras consideraciones no me dan más lugar), 

con el santo objeto de economizar la sangre humana y consolidar los principios de paz 

a que consultamos, contribuyendo con sus respetables y eficaces influjos, se lo 
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participo, suplicándole tenga a bien el recibir con agrado la ingenuidad y buenos 

deseos con que me ofrezco a servirle en cuanto pueda de mis adbitrios (sic).506 

El cura párroco de Carácuaro conocía los oficios y beneficios, usos y costumbres del clero 

secular y regular, por lo que ante su imposibilidad de comunicarse con todos, exhortó a las 

autoridades a comunicarlo con santo objeto de economizar sangre humana y consolidar el 

principio de paz. Una rendición de la plaza sin condiciones para evitar el baño de sangre. Pero 

el deán del cabildo eclesiástico no contestó, tampoco el jefe militar al mando, seguramente 

tuvieron sus principios y razones para hacerlo o, también, pudo ser que falló la comunicación 

escrita enviada por el sitiador de la plaza. La evidencia histórica señala que la Antequera había 

sido fortificada y preparada para recibir el ataque insurgente. 

El capitán general, a las 9 de la mañana seguía con la oliva en una mano y, en la otra, 

amagando terriblemente la espada. Nadie contestó. El ejército insurgente avanzó 

pausadamente para ganar tiempo. Una partida se aproximó para intimidarlo, entonces, Morelos 

dejó en la tierra la oliva y empuñó con fuerza la espada. Entraría a sangre y fuego. La orden 

fue: Acuartelarse en Oaxaca.507 

 La plaza estuvo defendida por dos mil soldados realistas al mando de González 

Saravia. Españoles y criollos armados y la división de civiles y religiosos del llamado ejército 

de La Mermelada, organizado por el obispo Bergoza y, su comisionado, San Martín, que había 

vuelto derrotado del sitio de Huajuapan, engrosaban las filas de la tropa de contrainsurgencia 

conservadora. Las autoridades fundieron treinta y seis piezas de artillería de varios calibres, 

granadas y diversos proyectiles. De la Capitanía General de Guatemala recibieron apoyo con 
                                                 
506 AGN, Infidencias, t. 108, ff. 272-3. ―Acre censura de Morelos al obispo de Oaxaca, por el obstinado apoyo 
que brinda a la causa realista. 25 de noviembre de 1812…‖, en: LEMOINE Villicaña, Ernesto, Morelos…, p. 
230-232. ―Correo Americano del Sur núm. XIII, jueves 20 de mayo de 1813…‖, en: Documentos Históricos… p. 
115-117. 
507 ―Sigue la Expedición a Oaxaca… Correo Americano del Sur, jueves 25 de marzo de 1813, núm. V…‖, en: 
GARCÍA, Genaro, Documentos…, p. 35. 
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municiones en abundancia. El fortín de La Soledad lucía más fortificado que nunca. El 

gobierno ordenó levantar ―cuarenta y dos parapetos, dejando cuatro puertas de entrada con 

profundos fosos y puentes levadizos‖508 para que el Camino Real estuviera resguardado. 

Recordó el historiador oaxaqueño, Bustamante que 83,000 pesos fueron invertidos en la 

defensa de la verde Antequera.509 

 El primero en huir fue el entusiasta obispo de Oaxaca que había organizado la 

contrainsurgencia, seguido de su auxiliar y el intendente. El obispo fue un hombre de peso 

político, eclesiástico y social. Por sus amistades en la ciudad de México lo habían ascendido 

de cargo, pero detuvo su traslado a la capital del virreinato, para levantar su ejército a idea y 

semejanza. Contó el presbítero Gay que 

… se puso a salvo, pasándose al convento de Santo Domingo y saliendo de allí con su 

familia y caudales para Tehuantepec, con el designio de pasar de allí a Tabasco y por 

Veracruz a México, como lo verificó.510 

Su auxiliar, el guatemalteco Casaus, tan bravo contra la insurgencia desde el púlpito, también 

emprendió la alegre huida. Sin embargo, el representante personal y comisionado del obispo 

ante la Junta de contrainsurgencia conservadora, San Martín, según su testimonio, en la 

víspera, anduvo a caballo recorriendo y supervisando las obras de resistencia, parapetos y 

puestos militares. Pero, al producirse el avance y ataque insurgente, una mala bala mató a su 

caballo. No tuvo tiempo de ir tras el obispo y esperó la entrada triunfal de Morelos, para 

fortuna de todos.511 No sería el único criollo letrado que actuaría, en esa coyuntura de 

transición, en forma ambivalente: una vez como realista otra como insurgente. El recaudador 

                                                 
508 GAY, José Antonio, Historia…, p. 616. 
509 BUSTAMANTE, Cuadro…,  t. II, p. 208. 
510 GAY, José Antonio, Historia…, p. 616. 
511 ―Causa de San Martín‖, en: HERNÁNDEZ y Dávalos, Juan E., Documentos…, p. 326. 
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de rentas, Murguía y Galardi, desde su ámbito civil, seguiría los pasos del realismo a la 

insurgencia hasta alcanzar la designación de vocal de la Suprema Junta Americana y la 

presidencia del Congreso de Anáhuac en Chilpancingo. 

 El pánico debió haberse expandido como fantasma siniestro por la ciudad. Pánico que 

duraría, por cierto, pocas horas. Los conventos se abrieron para las mujeres y niños. Los ricos 

comerciantes corrían por las calles con sus tesoros para depositarlos en lugares seguros. Otros 

los enterraron y aparecerían muchos años después. Más de uno enterró sus caudales en los 

patios de sus palacios. Los insurgentes, cerca de las diez de la mañana estaban tocando las 

puertas de la verde y asustada Antequera. El capitán Saravia y cientos de realistas salieron de 

la capital con rumbo a Viguera para frenar y espantar a los insurgentes, pero volvieron 

espantados y con dos muertos. 

 25 de noviembre. Diez de la mañana y fiesta de Santa Catalina.512 Con el sol radiante, 

Morelos decidió atacar y tomar la plaza; ya era un estratega militar, gracias a su propia 

formación y a la élite militar que fue construyendo con hombres diestros, letrados, curas y 

militares. Ahí, el futuro generalísimo mostró su destreza. Su genio diría su acérrimo enemigo, 

el militar Calleja. Contaba con mariscales de primer nivel, su círculo más cercano: 

Matamoros, Sesma, Galeana, Mier y Terán. En una segunda línea: el anglo Bean y José 

Miguel Fernández Félix (tras el triunfo cambió al nombre de Guadalupe Victoria).513 Sonaron 

                                                 
512 Catalina de Alejandría (ca. 287-305), mártir cristiana del siglo IV. Incluida en los Santos Auxiliares. Su fiesta 
se celebra el 25 de noviembre. 
513 José Miguel Ramón Adaucto Fernández y Félix, nació el 26 de septiembre de 1786 en la Villa de Tamazulapa, 
provincia de la Nueva Vizcaya (Durango). Quedó huérfano y se trasladó a la capital de la Nueva España, en 
1807, ingresó al Colegio de San Ildefonso. Abandonó los estudios, en 1811, para incorporarse a la insurgencia 
con Morelos. Estuvo en la Liberación de Oaxaca, en donde la leyenda cuenta que dijo: ―va mi espada en prenda y 
voy por ella‖. Fue el primer presidente de la República del 10 de octubre de 1824 al 21 de marzo de 1829. 
Durante su mandato logró la rendición del último reducto español, el Castillo de San Juan de Ulúa, Veracruz. 
Retirado a la vida privada en su hacienda El Jobo, Veracruz. Murió casi en el olvido y pobre, el 21 de marzo de 
1843 en el Castillo de Perote, dónde fue internado. Fue declarado Benemérito de la Patria por el congreso, el 25 
de agosto de 1843. Fuentes: ORTÍZ Escamilla, Juan, La vida secreta del presidente de México, Guadalupe 
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los clarines de guerra, primero intimidó, esperó y, al no rendirse el ejército Mermelada, 

avanzó con todos sus hombres. Cinco mil, aunque los realistas imaginaron diez mil. 

 Morelos organizó a su ejército en seis divisiones: dos para bloquear el camino a Santa 

María de El Tule514 y Tehuantepec por el este y cortar el agua que bajaba de San Felipe por los 

arcos;515 la de división de Sesma para entrar por el cerro del Fortín; la de Matamoros y Galena 

en el camino del Marquesado; Morelos en la reserva, presto para acudir al auxilio de sus 

divisiones. Don Mier y Terán atento a la artillería. 

 Templo de San Juan de Dios, ex catedral de la Antequera516 con el cabildo eclesiástico 

en pleno, los fieles cantando en la misa, pero la noticia del avance del insurgente convirtió el 

canto en pánico. Los soldados mermeladas no estaban vestidos para el combate, dice Gay que 

los seminaristas se desnudaron en plena calle del traje telar que portaban para empuñar el 

fusil.517 

 Cuando los realistas avizoraron a los insurgentes por la garita, 27 cañonazos sonaron 

desde el fortín de La Soledad.518 El ejército insurgente continuó su marcha con ―imperturbable 

serenidad‖ hasta que una orden de detenerse en la garita los contuvo para hacer fuego de 

artillería al mando de Mier y Terán.519 Matamoros con el regimiento de El Carmen, una 

compañía del regimiento de Orizaba y 3 cañones ocupó su línea de fuego. Galeana con el 

regimiento de Guadalupe miró la trinchera de La Soledad. Morelos con ―la reserva al abrigo 

                                                                                                                                                         
Victoria, Relatos e Historias de México, año III, núm. 28, diciembre de 2010, p. 51-57; Archivo Histórico de la 
SEDENA. 
514 El gran árbol en realidad es un ahuahuete o sabino no un Tule. Los tules crecían en la zona pantanosa del 
lugar. 
515 ALTAMIRANO Ramírez, Hugo, La ciudad de Oaxaca…, p. 2. 
516 Fue el primer templo construido en el siglo XVI, fungió como catedral y sede de la diócesis de Oaxaca. 
Reconstruido por los juaninos en el siglo XVII, agregando un convento y hospital. 
517 GAY, José Antonio, Historia…, p. 617. 
518 ―Sigue la Expedición a Oaxaca… Correo Americano del Sur, jueves 25 de marzo de 1813…‖, en: GARCÍA, 
Genaro, Documentos…, p. 35. 
519 Ídem. 
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de la garita‖. Sesma y el regimiento de San Lorenzo y una pieza de artillería había partido 

desde Viguera por los senderos difíciles de la loma para situarse al frente del fortín.  520 

 El ataque inició por el sendero del Marquesado y el fortín del convento de La Soledad. 

Eran las 11 u 11:30 de la mañana, según el testimonio de Bustamante y de Doña Micaela.521 A 

tiro de fusil se abocaron los tres cañones contra la trinchera. Insurgentes del regimiento de El 

Carmen los resguardaban, otros más atacaron el parapeto de la calle Segovia. La compañía de 

Orizaba tenía la misión de ocupar las azoteas inmediatas de la trinchera. El regimiento de 

Guadalupe sobre la trinchera de Capuchinas. De tal forma que los españoles se vieron surtidos 

de a tres y cuatro fuegos, de frente, derecha, izquierda y, luego por la retaguardia.522 

 Los insurgentes que debían bloquear la salida a Santa María de El Tule y Tehuantepec, 

lo hicieron por la falda del cerro de La Soledad (El Fortín), pasaron por los barrios de 

Xalatlaco, Xochimilco y entraron a la ciudad por el de La Merced. Es decir, dieron vuelta a la 

ciudad desde la entrada a Oaxaca por el camino de Etla y Viguera al tiempo y sin gran 

resistencia militar. El realista Régules que defendía el punto, huyó para esconderse en el 

templo de El Carmen. Cuenta la leyenda que se escondió entre unos ataúdes. 

En la calle de la Soledad había un parapeto resguardado por un foso lleno de agua, 

sobre el que daba paso un puente levadizo. En el momento del ataque, el coronel 

Bonavia, que estaba en aquel punto, huyó acobardado. 

Escribió serenamente Antonio Gay.523 En la calle de San Felipe,524 la caballería de Saravia se 

aprestó a la defensa, pero los españoles huyeron a los primeros disparos insurgentes. 

                                                 
520 Ídem. 
521 BUSTAMANTE, Carlos María de, Historia Militar del Generalísimo D. José María Morelos y Pavón , 
Oaxaca, UABJO, 1974, p. 15. La vecina Micaela, señala que el ataque inició a las 11:30 horas, en: ―Relación de 
lo ocurrido en Oaxaca…‖, HERNÁNDEZ y Dávalos… doc. 230, p. 842-848. 
522 ―Sigue la Expedición a Oaxaca… Correo Americano del Sur, jueves 1 de abril de 1813…‖, en: GARCÍA, 
Genaro, Documentos…, p. 41. 
523 GAY, José Antonio, Historia… p. 618. 
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Matamoros y Galeana avanzaron derribando los parapetos y enfilándose a los conventos de 

Santo Domingo y El Carmen. Las fuerzas de Galeana ocuparon el majestuoso convento de 

Santo Domingo de Guzmán y tomaron trescientos prisioneros y tres cañones. Matamoros y sus 

hombres intentando tomar el convento del Carmen, pero recibieron nutrida carga de fusilería. 

Un fraile de nombre Félix, capitán de la milicia mermelada, disparó desde la bóveda hasta el 

final.525 Mier y Terán llegó a la plaza central no sin vigorosa resistencia, que detrás de los 

portales526 seguían descargando sus armas. Los realistas fueron desalojados punto por punto y 

los insurgentes avanzaron en el terreno. 

 11:45 horas.527 El poderoso fortín de la Soledad en manos insurgentes. Morelos, según 

Bustamante, comía mientras observaba el ataque. El hambre como síntoma de nervios y 

adrenalina en el cuerpo.528 Según el testimonio de Rosains, él estuvo en la vanguardia y la 

toma de La Soledad (―que liberé felizmente y salí en búsqueda del Sr. Morelos, al lugar que 

me había designado para que entrara triunfante‖).529 Y, con su reserva el libertador avanzó 

hasta la puerta de la ciudad; dispuso partidas para ocupar las trincheras y parapetos 

abandonados. Ya sabía que tenía la plaza en su poder, el sueño que había tenido un año antes 

parecía darle una sonrisa y una tranquilidad de triunfo.530 

 Medio día. Los insurgentes dominaron la plaza. Los combates duraron poco menos de 

dos horas. ―La toma de la plaza fue obra de un momento‖, escribió el presbítero Gay, años 

                                                                                                                                                         
524 Entre la actual Avenida Independencia, entre las calles de Valdivieso y Armenta y López. 
525 GAY, José Antonio, Historia… p. 618. 
526 Según el trazo arquitectónico español, Oaxaca tenía 4 portales y un ―zócalo‖ o  plaza mayor. 
527 Don Carlos María Bustamante dice que inició el ataque a las 11 horas, en: BUSTAMANTE, Carlos María de, 
Historia Militar del Generalísimo…, p. 15. 
528 BUSTAMANTE, Carlos María de, Cuadro…, p. 213. 
529 ―Relación Histórica de lo acontecido al Lic. Don Juan Nepomuceno Rosains como insurgente. Imprenta 
Nacional, Puebla y Enero de 1824‖, p. 7 (Universidad Autónoma de Nuevo León, Dirección General de 
Bibliotecas, digitalizado). Es evidente que Rosains exagera su valentía y papel en la toma de La Soleda d, puesto 
que no era quien comandaba a la división designada por Morelos para tal fin. 
530 ―Sigue la Expedición a Oaxaca… Correo Americano del Sur, jueves 22 de abril de 1813…‖, en GARCÍA, 
Genaro, Documentos…, p. 86. 
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después.531 La vecina y familiar de Antonio Sesma, doña Micaela, desde su refugio en el 

convento de las Capuchinas, a la una de la tarde, escuchó los primeros repiques de las 

campanas ―andando música por las calles‖.532 Los repiques anunciaban el triunfo de alguno de 

los bandos. El triunfo era para la insurgencia, que estaba dominando por seis puntos la ciudad 

de Antequera. 

 Los insurgentes perdieron 12 hombres, como reconoció Morelos en carta al Lic. 

Rayón.533 

Excmo. Sr. Presidente de la S.J.N.G., Lic. D. Ignacio Rayón. 

El 25 del inmediato noviembre pensé entrar en Oaxaca, y entré con pérdida de doce 

hombres. 

La acción no se me debe a mí, sino a la Emperadora Guadalupana, como todas las 

demás. 

Satisfago con los adjuntos, y porque el tumulto de ocurrencias no permite dar lleno el 

correo de hoy, lo hará circunstanciado nuestro secretario Zambrano en esta semana, 

como porque hay mucho que decir y todo favorable. 

Los insurgentes entraron a la verde Antequera una hora después, cerca de la una de la tarde. Su 

capitán general vio actuar a sus soldados en el combate y, también, entrando a las casas y los 

almacenes de los ricos españoles. Nadie pudo detener el saqueo.534 El sueño de un año de 

Morelos era realidad. Tenía en sus manos la rica intendencia del sud y el obispado. Al entrar a 

la plaza mayor, el cura de Carácuaro de reojo vio las cúpulas de cantera verde de la Catedral. 

                                                 
531 GAY, José Antonio, Historia…, p. 617. 
532 ―Relación de lo ocurrido en Oaxaca…‖, en: HERNÁNDEZ y Dávalos… doc. 230, p. 842-848. 
533 ―José María Morelos comunica a Ignacio Rayón la toma de Oaxaca. Oaxaca, 19 de diciembre de 1812‖, 
GARCÍA, Genaro, Documentos… t. XII, p. 17; LEMOINE Villicaña, Ernesto, Morelos…, p. 234-235. 
534 El valor del botín de guerra fue calculado en 3 millones de pesos: ESPARZA, Manuel (comp.), Morelos en 
Oaxaca, documentos para la historia de la Independencia , Oaxaca, Archivo General del Estado de Oaxaca, 1985. 
Documento 6, p. 140. 
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Pasó y se persignó. Ahí tomaría misa durante más de dos meses y se sentaría a dialogar con 

los canónigos y doctores en Teología. Algo más le debió llamar la atención, la Antequera era 

lo más próximo a su ciudad natal, Valladolid, ambas ciudades fundadas por los conquistadores 

españoles; por eso dice Lemoine que Morelos se engolosinó con la ciudad, sí su vida había 

sido en el medio rural, la cultura urbana, citadina, la que lo obsede, la que hacía accionar sus 

nervios.535 Así lo imaginó su principal biógrafo. Lo cierto es que el libertador de Oaxaca, 

terminó de pulir sus ideas de independencia absoluta de la monarquía al fragor de los debates 

con los letrados y canónigos de esa verde Antequera. 

Muchos años después, Morelos ante sus jueces se acordaría de aquella tarde triunfal: 

… a las dos de la tarde ya el declarante (Morelos) estaba en la plaza mayor y a las tres 

comiendo en la casa de un europeo llamado don Simón Gutiérrez de Villegas.536 

Existe una Oda escrita para el Correo Americano del Sur que refleja el entusiasmo de aquellos 

días por el triunfo insurgente: 

Jamas vieron mis ojos 

mas hermosa a la aurora: más que nunca en su carroza ufana 

disipa los enojos 

de los campos de flora. 

Es mas bella que nunca la mañana; 

de las aves la voz es mas galana: 

todo anuncia alegria, 

venid a celebrar tan Fausto dia.537 

                                                 
535 LEMOINE, Villicaña, Ernesto, Morelos…, p. 102. 
536 Proceso seguido a José María Morelos…. Op. Cit. 
537 ―Oda… Correo Americano del Sur, jueves 18 de marzo de 1813…‖,: GARCÍA, Genaro, Documentos…, p. 29. 
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La ambivalencia de la coyuntura histórica de transición que se analiza, también se reflejó en la 

poesía y los medios impresos del momento como los convites y el semanario insurgente. Así 

se pasó de señalar al cura de Carácuaro como enemigo de la patria española y de la religión a 

celebrar ―tan Fausto‖ día de la liberación de Oaxaca, cuando fue ―más bella que nunca la 

mañana‖. 

La importancia de la liberación de Oaxaca salta a la vista por las evidencias históricas 

de gente común que estuvo presenté, vio, escuchó u observó directamente los acontecimientos. 

Así como las versiones oficiales, tanto de los realistas como de los insurgentes. Las 

interpretaciones posteriores tanto en el siglo XIX como en el XX evaluaron como una hazaña 

de enorme importancia para la guerra en Oaxaca, pues como dijo el mismo José María 

Morelos: Ya estamos en predicamento firme: Oaxaca es el pie de la conquista del reino.538 

Sin embargo, el triunfo militar y político, no se pudo consolidar por razones diversas, 

entre ellas, que José María Morelos no convivió más tiempo con los oaxaqueñas para arraigar 

adeptos como lo hizo con la gente de la costa. Asimismo, no se ocuparon los insurgentes en 

consolidar la retaguardia segura que les permitía lo agreste del territorio oaxaqueño. 

¿Y qué faltó para crear en la Antequera un centro geopolítico para la insurgencia? La 

capital de la intendencia, una de las 4 más importantes de la Nueva España, era una urbe 

poblada, con altos recursos, colegios y seminarios, un obispado extenso, colindando con el 

reino de Guatemala. Pero Morelos y luego el Congreso de Anáhuac seguirían otro derrotero. 

El libertador, al calor de la tranquilidad que le dio el triunfo militar, pudo analizar 

pausadamente su estrategia político-militar, para lo cual dejó la capital oaxaqueña el 9 de 

febrero de 1813, para reunirse en Yanhuitlán con su estado mayor y, definir la toma del fuerte 

                                                 
538 ―Carta de Morelos a D. Francisco Ayala, Yanhuitlán, 23 de febrero de 1813‖, citada por: ALAMÁN, Lucas, 
Historia de México…, p. 99. 



 

 170 

de San Diego Acapulco, encomienda que el cura Hidalgo le confió en Indaparapeo en aquellos 

días de octubre de 1810. 

Sí la estrategia general de la guerra obedecía acercarse a Puebla y ―México‖ capital del 

virreinato: ¿Por qué alejarse al puerto del Pacífico? Posiblemente porque el futuro 

generalísimo de las fuerzas insurgentes pensó en ―empalmar‖ la línea desde el puerto de San 

Blas a la raya de Tonalá con Guatemala y, luego, tras pasar por su natal Valladolid y liberarla 

del yugo español, acuartelarse en ―México‖. Pero la historia siguió otro sendero. 
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Capítulo IV. El gobierno insurgente oaxaqueño 
 

Tenemos en Oaxaca 
una provincia 

que vale por todo un reino. 
Morelos.539 

 
Porque esta hermosa provincia merece su atención, 

y en ella tengo por cierto que fundamos la conquista de todo el reino, 
ya por ser la primera capital que se toma con macicez, 

ya por estar defendida con poca gente y ya, en fin, 
por los recursos que encierra 

de hombres útiles, minas, tabacos, puestos y granas, 
que convertiremos en fusiles. 

Morelos a Rayón. 540 
 

cuando después de la independencia, se han variado los nombres de muchas poblaciones, 
causando grave confusión en la historia y en la geografía, 

se haya dado a Valladolid el nombre de Morelos, 
que huyó vergonzosamente a la vista de aquella ciudad, 

la que hubiera tenido la suerte funesta de Oaxaca si hubiera caido en sus manos, 
y no el de Iturbide nacido en ella, 

que la libró de una ruina cierta por una acción tan bizarra que raya en lo fabuloso, 
no habiéndose erigido ningún monumento público a su memoria, 

ni aun puesto una simple inscripción para designar la casa en que vió la luz primera. 
Lucas Alamán.541 

 
4.1 La Junta de Gobierno Insurgente 

Los insurgentes dueños de la situación de la Antequera, convocaron al pueblo oaxaqueño para 

conformar una Junta de Gobierno, saliendo electo José María Murguía y Galardi como 

intendente corregidor.542 Fue la primera experiencia democrática en la ciudad y pueblos 

aledaños. Tras tres siglos de hegemonía colonial, por primera vez, los oaxaqueños (criollos y 

las corporaciones) designaron un gobierno no español, una autoridad insurgente que juró 

obediencia y lealtad a la Suprema Junta Americana y al rey Fernando VII. El orden colonial 

                                                 
539 VARGAS Martínez, Ubaldo, Morelos…, p. 97. 
540 ―Morelos avisa a Ignacio Rayón sus posibles empresas militares para un futuro inmediato. Oaxaca, 16 de 
diciembre de 1812‖, HERNÁNDEZ y Dávalos, J. E., Colección de documentos…, t. IV, p. 820-1, en: LEMOINE 
Villicaña, Ernesto, Morelos…, p. 239-240. 
541 ALAMAN, Lucas, Historia de México…, libro sexto, cap. primero. Se respeta la escritura original. 
542 Nacido probablemente en 1769, hijo del español Lorenzo Murguía (fue miembro de la Real Sociedad 
Bascongada de Amigos del País), ver: SÁNCHEZ Silva, Carlos, Indios, comerciantes y burocracia en Oaxaca 
poscolonial, 1786-1860, México, IOC/FOESCA/UABJO, 1988, p. 182-183. Además de ser el primer gobernador 
insurgente de la intendencia de Oaxaca, fue diputado al Congreso de Chilpancingo en 1813. Posteriormente, fue 
gobernador de Oaxaca y promulgó el Acta Constitutiva de la Federación y la Constitución General de 1824. 
Escribió: MURGUÍA y Galardi, José María, Apuntamientos estadísticos de la provincia de Oaxaca en esta 
Nueva España, 1861, ed. facsimilar 1991, prólogo de Alejandro Méndez Aquino, notas de Eduardo Enrique Ríos, 
EDAMEX, ed. Bibliográficas del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. 
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pasó al nuevo orden insurgente, no se trató de cualquier cambio (independientemente de su 

corta duración), fue uno que volvería a manos españoles también por un corto tiempo hasta la 

consumación de la Independencia. El fin del dominio peninsular era cosa de tiempo. 

 Hidalgo liberó dos capitales de intendencias (Guanajuato y Valladolid),543 que tuvieron 

gobiernos insurgentes efímeros, en el caso de Valladolid duró 71 días.544 Guanajuato cayó el 

25 de noviembre de 1810, tres días antes que Valladolid. José Antonio amo Torres liberó 

Guadalajara, donde Hidalgo haría grandes cambios.545 Como dice Carlos Herrejón: ―… el 

mapa político de las intendencias de Guanajuato, México y Michoacán había sufrido dos 

cambios significativos en poco más de tres meses: del poder colonial a la insurrección, y de 

ésta, de nuevo a ese poder. A pesar de la recuperación las cosas ya no serían iguales en 

aquellos lugares.‖.546 Fueron los síntomas de esos tiempos. 

 Los cuatro experimentos urbanos, fueron construyendo, como diría Moisés Guzmán, 

―… con hechos concretos, un gobierno ‗nacional‘ y ‗americano‘ sustituyendo al virreinal; en 

fin, allí comenzaron hacerse realidad los sueños de independencia, de libertad, de justicia y de 

igualdad que durante muchos años habían reclamado los habitantes de la Nueva España‖.547 Y, 

podemos agregar, saltaron las dificultades, debilidades e inexperiencias de los nuevos 

gobernantes,548 que resolvieron algunos problemas sociales y agravaron otros. De las cuatro 

experiencia, la más importante no sólo por su duración, sino por los cambios producidos, las 

                                                 
543 HERREJÓN Peredo, Carlos, Hidalgo, maestro…, p. 334-335, 343-344. 
544 GUZMÁN Pérez, Moisés, Miguel Hidalgo y el gobierno insurgente en Valladolid , Morelia, 
UMSNH/IIH/SDC, 2003, p. 180 (Colección el hombre y su tiempo 5). 
545 OLVEDA, Jaime (compilación y estudio introductorio), La Batalla de Puente Calderón , México, Colegio de 
Jalisco/UMSNH/IIH, 2008, p. 9 (Colección Fuentes y Testimonios). 
546 HERREJÓN Peredo, Carlos, Hidalgo, maestro…, p. 483. 
547 Ídem. 
548 Sobre estos problemas en el caso de Valladolid, ver: JUÁREZ Nieto, Carlos, El intendente Manuel Merino y 
los primeros desafíos de la administración en Valladolid de Michaocán , en: GUZMÁN Pérez, Moisés 
(coordinador), ―Entre la tradición y la modernidad. Es tudios sobre la Independencia‖, Morelia, IIH/UMANSH, 
2006, p. 217-246. 
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medidas sociales adoptadas, la acuñación de moneda entre diversas decisiones políticas 

(elección democrática de autoridades), raciales, sociales, culturales y religiosas, fue la 

actividad de estadista de Morelos que prefiguró lo que serían meses después sus ideas políticas 

en los Sentimientos de la Nación, el Reglamento del Congreso549 y el Congreso de Anáhuac de 

1813.550 

 Además, dejarán huellas que sin borrarse del todo, reaparecerán con más fuerza en 

1821 y 1824, con los otrora jóvenes insurgentes formados por Morelos en su paso por Oaxaca 

como Antonio León, Sabino Crespo y Murguía y Galardi, luego la incorporación de 

Bustamante entre otros. Ellos serán los jóvenes que contribuirán a la consumación directa de 

la independencia en 1821 y en la primera república federal de 1824, de hecho, el presidente 

Guadalupe Victoria, fue soldado de Morelos en la Expedición a la Antequera en 1812. 

Victoria era 20 años menor que el generalísimo en la liberación de Oaxaca y, doce años 

después pasaría a la historia como el primer presidente del México Independiente. El joven 

Antonio León de Huajuapan, una década después sería gobernador oaxaqueño y, más tarde, 

protector de Bustamante y Benito Juárez. 

 La experiencia más importante en el gobierno urbano de Hidalgo fue en la capital 

neogallega de Guadalajara (con 35,000 habitantes), donde estuvo mes y medio y tomó todo 

tipo de previsiones políticas, militares y sociales (formaron gobierno criollo, emitieron bandos 

trascendentales y decretos, formaron comisiones, redactaron una amplia correspondencia, 

                                                 
549 ―Reglamento del Congreso de Chilpancingo. 13 de septiembre de 1813‖, en: Suprema Junta Americana y 
Congreso de Anáhuac. Constitución de Apatzingán , Morelia, Gobierno del Estado de Michoacán/Secretaría de 
Cultura, 2014, p.  
550 Encuentro con los Sentimientos de la Nación y otros documentos fundamentales del Primer Congreso de 
Anáhuac, Chilpancingo, SEGOB/AGN/DOF/Gobierno del Estado de Guerrero/Secretaría de Educación 
Guerrero/LX Legislatura del estado de Guerrero, 2013. 
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resolver los problemas cotidianos de la tropa y su paga, sustracción de caudales, 

expropiaciones o ―secuestros‖ de bienes europeos y preparar la Batalla de Puente Calderón).551 

 En lugar de que la fuerza se impusiera en el recambio de autoridades políticas, de 

españoles a criollos, Morelos decidió convocar a la elección de la Junta. Sí Hidalgo nombró a 

los intendentes en Guanajuato y Valladolid; Morelos practicó un elemental ejercicio 

democrático y público, como se desprende del acta levantada en aquella sesión. Las 

condiciones en Guanajuato y Valladolid fueron distintas, la Antequera se prestaba para una 

participación representativa mediante las corporaciones y pueblos aledaños. Morelos fue un 

―político cauto y perceptivo del sentir social‖ caracterizó Margarita Dalton.552 

 Según el acta, todos eran oaxaqueños, ninguno del ejército ―conquistador‖ en la 

formación del nuevo ayuntamiento de Oaxaca, por un documento que reposa en el Archivo de 

Lucas Alamán de Nettie Lee Benson Latin America Collection (University of Texas at Austin) 

podemos saber de las autoridades electas: 

José María Magro, Joaquín Villasante, Nicolás Fernández, José María Murguía, 

Antonio Mantecón, José F. Fernández, Miguel Iturribaría, Jacinto Varela, Manuel M. 

Minciaga, Pedro Silva y Moctezuma, Manuel Nicolás Bustamante (hermano de Carlos 

María Bustamante), José Micheltorena, Francisco Pimentel, Francisco Coria, Pedro 

José Bermeo, Pedro Nieto de Silva, Manuel Pomar, Vicente Embides, José Domingo 

Romero y Ventura Vásquez.553 

                                                 
551 HERREJÓN Peredo, Carlos, Hidalgo, maestro…, p. 475-485. RAMÍREZ Flores, José, El gobierno insurgente 
en Guadalajara, Guadalajara, 2ª ed., UNED, 1980, p. 89-90. OLVEDA, Jaime (compilación y estudio 
introductorio), La Batalla…, p. 13. 
552 DALTÓN, Margarita, Oaxaca, una historia compartida , México, Gobierno del Estado de Oaxaca/Instituto 
Mora, 1997, p. 57 (reimpresión). 
553 ―Morelos, José María, [Nombramiento del nuevo ayuntamiento de Oaxaca, seguido de las primeras actas de 
sesiones de esta corporación]. Palacio del Cuartel General del Valle de Oaxaca, diciembre 5 de 1811; ciudad de 
Antequera, diciembre 7 de 1811‖. C. an. Documento 73. Archivo de Lucas Alamán. Nettie Lee Benson Latin 
America Collection. The General Libraries. The University of Texas at Austin, documento 73, 4 fs., 22 x 32 cms. 
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Muchos de ellos, criollos poderosos e influyentes, miembros de la extinta Junta de Policía y 

Buen Orden organizada para la contrainsurgencia. El capitán general los sedujo y cambiaron 

de bando, como el propio Murguía, Miguel Iturribaría y Antonio Mantecón. El Dr. San Martín 

líder nato y por encargo del obispo, pasó a ser el Deán de la Catedral. 

 El 5 de diciembre de 1811, en el palacio del cuartel general del valle de Oaxaca, 

Morelos dio mandato a las nuevas autoridades insurgentes. El feliz nuevo gobierno quedó 

instalado, verificando su segunda sesión, dos días después, el 7 del mismo mes, pero la jura 

estuvo prevista para después de que pasaran los festejos de la virgen de Guadalupe, es decir, el 

día 13 del mismo mes y año. El cura de Carácuaro era ferviente de la Guadalupana, a quien 

decía le debía todas sus victorias. Envió comunicado a la autoridad religiosa de la Antequera 

para que apoyaran el solemne juramento de la Junta Gubernativa, para el 13 de diciembre. El 

cabildo tuvo actividad intensa para organizar la jura, según el acta, sería: 

―Según las costumbres y las leyes comunes en la jura de los monarcas y del gobierno, 

las corporaciones no han prestado juramento en particular, sino que el Alférez Real a 

nombre de todos ha hecho el punto homenaje; pero sin embargo de esto, el cabildo de 

esta Santa Iglesia está pronto a practicar lo que su excelencia se sirva ordenarla. Todas 

las cosas concernientes a la solemnidad de la función que se ha de celebrar en esta 

Santa Iglesia el día trece del corriente y son propias de su cargo las dispondrá este 

cabildo en virtud del superior oficio de vuestra excelencia‖.554 

Quería Morelos un acto formal, solemne y festivo, lleno de emotividad, alegría y simbolismos. 

Uno de los más felices días de su vida insurgente. Como escribió desde los portales de su 

cuartel general: 

                                                 
554 ―Acta del 5 de diciembre de 1812‖. AHDINAH. Serie Oaxaca, rollo 73, actas capitulares, vol. 8 (1807-1813), 
en: IBARRA, Ana Carolina, ―El Cabildo…‖, p. 168. 
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―… el día felicísimo en que sacudiendo el yugo ominoso y tirano que por casi tres 

siglos había agobiado sus cervices, la diestra del Altísimo les concede el gozar las 

primicias de una religiosa y contenida libertad, bajo los auspicios de nuestro feliz 

nuevo gobierno‖.555 

Día felicísimo porque Oaxaca se sacudió tres siglos de conquista española. Sabía bien cómo 

hacerlo, recordaba sus fiestas en tierra caliente michoacana y durante el sitio de Cuautla. Ese 

buen humor que ha señalado Carlos Herrejón.556 Quería fiesta civil, militar y religiosa. Un 

gran desfile militar con banderas, estandartes, salvas y convite en casa del Alférez Real. Una 

gran misa con cantos y sermones. Y, ordenó que se anunciaran con antelación, 3 días antes 

dijo, mediante un bando, para que la población tomara las providencias oportunas para la 

solemnidad de esta ―augusta y memorable función‖. Toda una función, con actores y libreto y, 

sobre todo, empeñar el patriotismo, la ilustración y cuanto sea conducente para solemnizar, 

con todo el lucimiento y decoro a este importantísimo e indispensable acto. Sería un acto 

político, militar y religioso ―indispensable‖. De los días más felices de su vida. Pasarían 

muchos días y meses para que el ex obispo español de Oaxaca tomara venganza y lo 

degradara, acto solemne eclesiástico, para luego ser pasado Morelos por las armas. Pero 

volvamos a los días felices de Morelos. Escribió desde sus aposentos frente al zócalo de la 

Antequera: 

―La feliz reconquista de esta hermosa y opulenta capital, empeña nuestro celo en 

beneficio de sus habitantes para establecer el religioso, sabio y feliz gobierno que S.M., 

la Suprema Junta Nacional Gubernativa de estos dominios, ha declarado con tantas 

satisfacciones y ventajas, de los innumerables pueblos que reconocen su soberanía, 

                                                 
555 Ídem. 
556 HERREJÓN Peredo, Carlos, Conferencia sobre Morelos, México, INEHRM, 2010. 
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como legítima depositaria de los derechos de nuestro cautivo monarca, el Sr. D. 

Fernando VII. 

Para proceder en el orden correspondiente, he resuelto se verifique la jura del 

reconocimiento y obediencia a S.M., el día 13 del corriente, anunciándose tres días 

antes por bando real las providencias oportunas para la solemnidad de esta augusta y 

memorable función, y que todos se esmeren en las manifestaciones de su júbilo, como 

el día felicísimo en que sacudiendo el yugo ominoso y tirano que por casi tres siglos 

había agobiado sus cervices, la diestra del Altísimo les concede el gozar las primicias 

de una religiosa y contenida libertad, bajo los auspicios de nuestro feliz nuevo 

gobierno. 

Mas, como a V.S.I. toque hacer por su parte igual juramento y tiene que tomar 

anticipadas providencias para desempeñarlo en la que le convenga, como ha sido 

costumbre, participo a V.S.I. esta disposición, rogándole y encargándole proceda a 

prevenir cuanto estime necesario al efecto, dignándose de empeñar su patriotismo, 

ilustración y cuanto sea conducente a solemnizar y dar todo el lucimiento y decoro a 

este importantísimo e indispensable acto.557 

El capitán general pidió toda la solemnidad del caso para la jura de la Junta, para lo cual se 

dirigió a San Martín, el 13 de diciembre, para que se llevara en la misma Catedral y, otorgaron 

uno por uno el juramento de fidelidad, poniendo la mano sobre el libro de los Evangelios y 

delante de la imagen de Jesucristo, el cura de Carácuaro les interrogó: 

―¿Reconocéis la Soberanía de la Nación Americana, representada por la Suprema Junta 

Nacional Gubernativa de estos Dominios? 

                                                 
557 ―Morelos insta al Cabildo Eclesiástico de Oaxaca a solemnizar el juramento a la Junta Gubernativa.  
Oaxaca, 5 de diciembre de 1812‖, AGN, Infidencias, t. 108, f. 292. Original, en: LEMOINE Villicaña, Ernesto, 
Morelos…, p. 235-236. 



 

 178 

¿Juráis obedecer los decretos, leyes y Constitución que se establezca, según los santos 

fines porque ha resuelto armarse y mandar observarlos y hacerlos ejecutar? 

¿Conservar la Independencia y Libertad de la América? 

¿La religión Católica, Apostólica Romana? 

¿Y el Gobierno de la Suprema Junta Nacional de la América? 

¿Restablecer en el trono a nuestro amado Rey, Fernando VII? 

¿Mirar en todo por el bien del Estado y particularmente de esta Provincia? 

Si así lo hiciéreis, Dios os ayude, y si no, seréis responsables a Dios y a la Nación, que 

en este juramento os manda que procedáis con candor y buena fe, sin anfibología ni 

restricción alguna, sino según el sentido natural de las expresiones que se os 

profieren.‖. 

Nótese que Morelos aún evoca a Fernando VII, pero también habla de la independencia y la 

libertad de la América. De los siete juramentos, solo uno es referente al rey de España, por 

respeto a la autoridad de la Junta Americana y su presidente Rayón, pero ya tenía en mente 

quitarle la máscara fernadista a la independencia y desechar la figura del soberano español. 

Morelos vivía un ―eclecticismo político‖ como escribió su biógrafo Ernesto Lemoine: 

… la crisis transicional de su pensamiento y de la todavía no cabal rotura entre el 

Estado nacional y el más alto representante del Estado colonial.558 

Será en su estancia en la Antequera Oaxaqueña, cuando ―… parece que se libera, 

definitivamente, del fantasma monárquico‖.559 

 Al concluir la jura, las distintas corporaciones presentes, procedieron de igual forma 

frente al capitán general. Después se cantó el Te deum (A ti, Dios), se celebró la misa con 

                                                 
558 LEMOINE Villicaña, Ernesto, Morelos…, p. 190. 
559 Ídem. 
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sermón en voz de José Manuel Herrera, vicario general del ejército. Dio constancia Manuel de 

San Martín, en la Sala Capitular de Antequera, el 13 de diciembre de 1812, Pedro José 

Bermeo, fungió como ―Escribano Nacional y de Guerra‖.560 

 La solemnidad siguió al filo de las 4 de la tarde por las calles de Antequera. 

Matamoros y Galeana fueron padrinos del Alférez Real, miembro honorario del cabildo 

encargado de conducir el estandarte Real en las fiestas. A paso lento, Matamoros y Galeana, 

delante del pueblo tomaron su borla y cordón de sus banderas. Los oaxaqueños estaban de 

fiesta, la Antequera era independiente del dominio español y, en concordancia con la Junta 

Americana, luchaban por su libertad. Según un testimonio, el pueblo estaba lleno de júbilo y 

se manifestaba con una horrorosa gritería de vivas, mientras que los soldados insurgentes 

descargaron una gran salva cerrada de artillería y fusilería, la tropa en lúcida formación 

guarnecían todo el zócalo y las torres de la verde catedral, mientras que las iglesias replicaban 

con armonioso volteo general de esquilas y campanas.561 Fue la fiesta que Morelos deseaba 

para los oaxaqueños. 

 Observaba desde el portal de su palacio, que cae a la misma plaza, frontero al tablado, 

a quien le acompañaba a su lado el secretario general de la Suprema Junta, Antonio Basilio 

Zambrano,562 haciéndole corte todo el cuerpo mayor de la oficialidad, comenzó con todo su 

lucido acompañamiento a arrojarle al pueblo un crecido número de monedas de plata del cuño 

de la Nación, que al efecto se fabricaron. 

                                                 
560 ―Formalismo estipulado para el juramento a la Junta Gubernativa en Oaxaca. Antequera, 13 de diciembre de 
1812‖, AGN, Operaciones de Guerra, t. 914, f. 105. Copia insurgente, en: LEMOINE Villicaña, Ernesto, 
Morelos…, p. 236-237. 
561 ―Reseña de las fiestas presididas por José María Morelos con motivo del desfile de las banderas y de la jura a 
la Junta Gubernativa, todavía a nombre de Fernando VII. Oaxaca, 13 de diciembre de 1812‖. AGN, Operaciones 
de Guerra, t. 914, ff. 106-7. Copia insurgente, en: LEMOINE Villicaña, Ernesto, Morelos…, p. 237-239. 
562 Sobre Antonio Basilio Zambrano, nombrado Secretario de la Junta con el tratamiento de Alteza, otorgado por 
el Lic. Rayón: PEÑA Herrera, José, Maestro y Discípulo, cap. XV. ―Remoción del Rector‖, Morelia, UMSNH, 
1995. 
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 Tenemos a la mano una reseña de la fiesta promovidas por Morelos con motivo del 

desfile de las banderas y de la jura de la Junta Gubernativa, el mismo 13 de diciembre, escrita 

por ―Escribano Real y de Cabildo de esta Nueva España‖. 

 Vamos al testimonio: 

Que en la tarde de este día, como a las cuatro horas de ella, habiéndose congregado en 

sus Casas Consistoriales el Muy Ilustre Ayuntamiento, compuesto del Sr. Presidente 

interino y todos los señores capitulares que forman este respetable cuerpo, y 

acompañado de los principales vecinos de la nobleza de este vecindario, que al efecto 

fueron convidados por medio de billetes ante diem y formado bajo de las mazas (sic), 

se dirigió para la casa del Sr. Alférez Real, D. José Mariano Magro, en donde se 

hallaba colocado en el balcón principal, con el adorno y magnificencia 

correspondiente, el Real Pendón, de donde fue separado y conducido 

procesionalmente, hasta llegar al tablado que se construyó en medio de la plaza 

principal, adornado de ricas colgaduras y en el mejor modo de lucimiento que se pudo. 

El zócalo debió lucir en su plenitud y abolengo para esa gran fiesta cívico-religiosa del 

naciente gobierno insurgente: 

Y subidos en él, se colocó el Real Estandarte delante de la efigie de nuestro cautivo y 

augusto Monarca, el Sr. D. Fernando VII, que se hallaba en la cabecera de dicho 

tablado, bajo de un hermoso y lucido dosel. 

No fue Morelos quien encabezó la celebración, sino sus dos brazos político-militares: 

Matamoros y Galeana: 

Y a poco rato, habiendo llegado los señores mariscales de campo, D. Mariano 

Matamoros y D. Hermenegildo Galeana, que fueron padrinos del Sr. Alférez Real, 

saliendo a recibirlos dos capitulares hasta las escalerillas, fueron conducidos y 



 

 181 

colocados a los lados de dicho Sr. Alférez Real, quien tomando en la mano el Real 

Estandarte y cada uno de los expresados señores mariscales, una borla y cordón de su 

bandera, se presentaron delante del pueblo, a quién precediendo la llamada de atención 

que en altas y claras voces le hicieron por tres ocasiones los cuatro Reyes de Armas 

que al efecto se hallaban colocados en las cuatro esquinas del tablado, y quedádose 

todos en el mayor silencio, en este estado, el Sr. Alférez Real, en la forma referida, en 

cada esquina de las cuatro del tablado, dijo en altas y claras voces. 

Dado el protocolo real, costumbres y leyes comunes en la jura de los monarcas y del gobierno, 

correspondió al Alférez Real proclamar las siguientes palabras: 

‗Antequera, estos reinos y demás que pertenecen a los dominios de la América 

Septentrional por la Suprema Junta Nacional de estos dominios, como depositaria de 

los derechos de nuestro cautivo soberano el Sr. D. Fernando VII, que Dios guarde 

muchos años‘. 

La última jura que algunos oaxaqueños habían presenciado, fue en 1808,563 pero fue privada, 

juraron por Fernando VII los oligarcas comerciales peninsulares,564 por ello, en el testimonio 

que estamos siguiendo, se refleja el júbilo popular, parte activa de la fiesta cívica: 

A lo cual correspondió todo el pueblo lleno de júbilo con una horrorosa gritería, que en 

ella no se oyó más que un continuado viva, descargándose una gran salva cerrada de 

artillería y fusilería, con que correspondió un crecido número de tropa que en la más 

                                                 
563 Más sobre la crisis de 1808, en: ALAMÁN, Lucas, Historia de México desde los primeros movimientos  que 
prepararon su independencia en el año de 1808 hasta la época presente , ed. de 1883-1885, 5 vols., vol. I, p. 173-
245. BUSTAMANTE, Carlos María de, Cuadro histórico de la Revolución mexicana , vol. I, p. 12-18 (ed. 1961). 
BUSTAMANTE, Carlos María de, Suplemento de la historia de los tres siglos a México durante el gobierno 
español, México, vol. III, J. R. Navarro editor, 1836, p. 225-242. SÁNCHEZ Andrés, Agustín, La crisis de la 
monarquía española, 1808-1821, Historia Ilustrada de la Guerra de Independencia en Michoacán 1, Morelia, 
UMSNH/SEE, 2010, p. 3-24. 
564 HAMNETT, Brian R., Política y comercio en el sur de México , 1750-1782, México, Instituto Mexicano de 
Comercio Exterior, 1976, p. 179. DALTÓN, Margarita, Oaxaca textos…, p. 255. 
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lucida (sic) formación guarnecía toda la plaza y las torres de esta santa iglesia catedral, 

con todas las demás de esta ciudad, lo hicieron con un armonioso volteo general de 

esquilas y acto, el Excmo. Sr. General, que se hallaba en el mirador de su palacio, que 

cae a la misma plaza, frontero al tablado, a quien le acompañaba a su lado el Sr. 

Secretario General de la Suprema Junta Nacional, D. Antonio Basilio Zambrano, 

haciéndole corte todo el cuerpo mayor de la oficialidad, comenzó con todo su lucido 

acompañamiento a arrojarle al pueblo un crecido número de monedas de plata del cuño 

de la Nación, que al efecto se fabricaron. 

La procesión por las calles de Antequera no podía faltar: 

Y en este estado, el Ilustre Ayuntamiento se dirigió con el Real Pendón para la casa de 

dicho Sr. Excmo. a fin de seguir el paseo por las calles acostumbradas, como en efecto 

se verificó procesionalmente con la mayor magnificencia y esplendor, estando cubierta 

toda la carrera de tropas de infantería que formaban calle, y los balcones y ventanas 

adornados de ricas colgaduras y gallardetes; componiéndose la procesión de todos los 

gremios y repúblicas de los pueblos del corregimiento que iban por delante, llevando 

cada uno su estandarte, a cual mejor, con la portentosa imagen de Nuestra Señora de 

Guadalupe como Patrona de esta América Septentrional, y con muy buenas orquestas 

de músicas, danzas al estilo rústico y otras mil invenciones que acreditaban un grande 

júbilo y alegría.  

Un desfile plural: gente común y corriente, niños, mujeres, políticos, soldados, clérigos y las 

nuevas autoridades: 

Después se le seguía todo el cuerpo de la oficialidad en número muy crecido y, al 

último, el Ilustre Ayuntamiento, incorporados en él los prelados de los conventos, 

muchos eclesiásticos y demás corporaciones que hay en esta ciudad; y presidido todo 
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del mismo Excmo. Sr. Capitán General, Vocal de la Suprema Junta, D. José María 

Morelos, y del dicho Sr. Secretario General, cubriendo la retaguardia una columna de 

granaderos y otra de dragones de caballería que servían de escolta. 

Y de este modo, paseada toda la carrera, que fueron doce calles o cuadras las que se 

anduvieron del centro de esta ciudad, desde la casa o palacio de dicho Sr. Excmo., 

hasta regresar a él, se concluyó esta función, rematándose con una lucidísima y 

espléndida mesa de helados, que para que refrescase tan ilustre acompañamiento 

dispuso en una hermosa sala Su Excelencia; y concluido este refresco, se pasó a 

disfrutar de otro que al mismo efecto previno en su casa el Sr. Regidor Alférez Real, 

adornado de mucho gusto y lucimiento, quedando colocado el Real Estandarte en el 

mismo balcón como lo estaba antes. 

Echaron la casa por la ventana los insurgentes, puesto que, necesitaban ganar el más amplio 

consenso para el proyecto independentista: 

Y en la misma noche; se quemaron en la plaza mayor unos lucidos fuegos, compuestos 

de varios castillos, figurando el principal un hermoso baluarte con varias invenciones 

de mucha idea de los artífices, los cuales duraron dos horas, al menos. 

En fe de lo cual y para la debida constancia a los fines que convengan, de mandato 

superior asiento la presente; fecha en la ciudad de Antequera, Valle de Oaxaca, a 13 de 

diciembre de 1812.565 

Doña María Micaela, testigo indirecto de los acontecimientos, confirma lo anotado por el 

testimonio oficial y, con su particular forma de narrar las cosas, dijo: 

                                                 
565 ―Reseña de las fiestas presididas por José María Morelos con motivo del desfile de las banderas y de la jura a 
la Junta Gubernativa, todavía a nombre de Fernando VII. Oaxaca, 13 de diciembre de 1812‖. AGN, Operaciones 
de Guerra, t. 914, ff. 106-7. Copia insurgente, en: LEMOINE Villicaña, Ernesto, Morelos…, p. 237-239. 
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A las elecciones (nótese el gran concepto) siguió el juramento, y después la Misa, y 

demás ceremonias en la Catedral, y concluyeron con un gran almuerzo que dio en su 

Casa el Alférez Real D. José María Magro. A la tarde juró éste en la casa de Morelos 

que está en la plaza, obedecer a Fernando Séptimo, y conservar sus derechos, 

defendiendo la Nación; y el General tiró sus monedas, y platillos, estando todas sus 

tropas sobre las armas y siguieron todos los cumplimientos que seguimos nosotros; 

hubo un refresco en el Palacio, y después en Casa del Alférez Real, con su 

correspondiente baile; a esto siguieron los fuegos, música, iluminaciones, y corridas de 

toros por cuatro días, de todo los cual fui informada, pues nada vi, como tampoco la 

función del Día de Nuestra Señora de Guadalupe en su templo, donde predicó el 

Lectoral D. D. José Mariano San Martín.566 

La importancia de la acción emprendida por Morelos en Oaxaca fue analizada por su principal 

biógrafo, Ernesto Lemoine, quien escribió: 

Oaxaca era la ciudad más importante, ‗más española‘, sometida por Morelos. Cierto 

que se hallaba en el centro de un saturado país indígena, famoso por su individualidad 

y por sus tradiciones y costumbres y herencias culturales; más, el núcleo dirigente, 

formado por españoles y criollos, integraba una fuerza considerable que no desestimar. 

Explicó las razones de Morelos para seducir a esos criollos españolizados: 

Realistas por convicción o por conveniencia, se plegaron al régimen independiente sólo 

para salvar vidas o intereses, y Morelos lo sabía; quizá por ello los cortejó tanto y trató 

de hacer hasta lo imposible para ganarlos a su causa; por idéntico motivo se mostró 

menos radical de lo que dictaba la razón –su razón– y, buscando no alarmarlos, hizo 

                                                 
566 ―Relación de lo ocurrido en Oaxaca desde el 25 de noviembre de 1812 al 2 de enero de 1813, por Da. María 
Micaela Frontaura.- 28 de enero‖, HERNÁNDEZ y Dávalos…, doc. 230, p. 842-848. 
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públicas manifestaciones de realismo –fernandismo– combinado con nacionalismo 

zitacuareño.567 

En efecto. De las 8 juras que Morelos demandó a los miembros de la Junta Gubernativa, sólo 

una fue dedicada a Fernando VII. Sin embargo, Morelos y los insurgentes si fueron radicales 

en sus medidas expropiatorias de los españoles, clero y, beneficiosos con los criollos e 

indígenas, como hemos visto párrafos arriba. 

 Lo novedoso de Morelos y su élite militar fue encontrar un consenso social con la élite 

oaxaqueña, un bloque histórico coyuntural pero que repercutió en los años venideros. Fue por 

un corto período de 16 meses, pero sin duda, un acontecimiento que le permitió a la 

insurgencia establecer un punto de apoyo para las futuras acciones militares y políticas, como 

el Congreso de Chilpancingo. La historiadora Ibarra, se interrogó: ―¿Hasta qué punto Oaxaca, 

sede de la ocupación insurgente, fue una ciudad revolucionaria?‖.568 Pasó de ser una ciudad 

conservadora a una revolucionaria, de una contrainsurgente a la insurgente y de un gobierno 

español a uno criollo. Oaxaca, no sólo una ciudad revolucionaria, sino bastión de la 

revolución, como lo reconoció el propio virrey Calleja, que le dio tanta importancia a la toma 

de Oaxaca por la insurgencia que, organizó una campaña militar de 16 meses, para recuperar 

la Antequera, que se había convertido, según sus propias palabras en el ―… primer manantial 

de sus recursos‖ de la revolución.569 

 Un hombre oaxaqueño fue pieza fundamental para concretar la alianza política entre 

insurgentes y criollos: Murguía, que pertenecía a la clase emergente de productores y 

comerciantes analizó Margarita Dalton. Para Brian Hamnett, Murguía recibió préstamos de la 
                                                 
567 LEMOINE, Ernesto, Morelos y la Revolución de 1810 , Morelia, Secretaría de Cultura de Michoacán, 4ª ed., 
2010 (ed. Conmemorativa Comisión del Bicentenario y Centenario de la Revolución Mexicana), p. 190. 
568 IBARRA, Ana Carolina, Reconocer…, p. 234. 
569 ―El virey de Nueva España D. Felix Maria Calleja, á sus habitantes… junio 22 de 1814‖, en: BUSTAMANTE, 
Carlos María de, Suplemento á la historia de las campaña de Calleja, y gobierno político de este general 
considerado como virey de México , p. 1-8. 
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iglesia para comprar sus haciendas en el valle de Nejapa.570 Sin duda, un representante de las 

nuevas clases pudientes productoras de la provincia. Por ello, quizá, cuando los realistas 

recuperaron Oaxaca, Murguía fue exonerado.571 Podía trabajar políticamente tanto con 

realistas como con insurgentes. Un símbolo de la transición y del híbrido histórico del que 

hemos hablado antes. 

4.2 El Manifiesto de los 83 europeos 

Otro interesantísimo testimonio del trato humanista que dio el gobierno insurgente a los 

europeos en Antequera y, de sus alianzas con criollos y peninsulares, lo tenemos a la mano y, 

data del 19 de marzo de 1813, el Manifiesto de gratitud a Morelos. Entre los españoles figura 

don José de Régules, familiar del militar fusilado tras la liberación de la Antequera, el texto, 

dice: 

El 25 de noviembre de 1812 fue conquistada esta capital por las armas del inmortal 

señor general Morelos, y á poco tiempo el resto de su vasta provincia en que 

empezando su nuevo gobierno; a pocos pasos empezó a derramar sus beneficencias, 

indultando a toda clase de europeos, hasta aquellos que obligados por el anterior 

tuvieron la desgracia de estar con las armas; de modo que conquistar, y organizar el 

sabio sistema de una bien ordenada república fue obra de pocos días, si haberse 

derramado más sangre que la sacrificada por el capricho, torpeza y poca política de un 

inexperto general.572 

                                                 
570 DALTON, Margarita, Oaxaca…, p. 64. 
571 GAY, Antonio, Oaxaca…, p. 651. 
572 ―Manifiesto A los señores comandantes, oficiales y soldados de las tropas del gobierno… Oaxaca 19 de marzo 
de 1813. –José Régules…‖ El Manifiesto fue certificado por el infrascrito secretario de la Intendencia, Tomás 
José Romero, el 20 de marzo de 1813, en Antequera y, publicado en el Correo Americano del Sur, jueves 15 de 
abril de 1813, núm. VIII. Año Tercero de nuestra gloriosa insurrección. Antequera de Oaxaca, Imprenta de la 
Nación, en: GARCÍA, Genaro, ―Documentos Históricos…‖ p. 161; Documento núm. 245, en: HERNÁNDEZ y 
Dávalos, Juan E, Colección…, 2008. 
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Fueron muy claros en manifestarse en torno a la religión, huérfanos y las viudas: ―Respetar la 

inmunidad eclesiástica, proteger huérfanas, y socorrer viudas y clérigos pobres ha sido el 

último rasgo de su beneficencia.‖. Y comparando el actuar militar de Ortega en Acatlán,573 

dicen claramente: ―¿Se portaría con la benignidad que el excelentísimo señor Morelos?‖. 

 Los firmantes españoles no sólo reconocieron en Morelos su benignidad, sino en sus 

hombres más allegados: ―Y esto no sólo al excelentísimo señor general Morelos, sino también 

al señor su vicario general, al señor Castañeda su asesor general, y a sus mariscales los señores 

Matamoros, Talavera, Galeana, Sierra (¿Sesma?), y a nuestro amable gobernador el señor 

Rocha que han contribuido a nuestra felicidad‖. 

 Terminó ese manifiesto de Antequera con súplicas y buenos deseos: ―Por las indicadas 

razones: por la gratitud a que nos vinculan tan distinguidos beneficios; por lo recomendable de 

una corazón benéfico y piados, por la ley cristina que profesamos; y por último, por la 

preciosísima sangre de Jesucristo, a ustedes rendidamente suplicamos hagan se economice, y 

aun no se derrame la sangre de nuestros caros hermanos los americanos, y que se use de toda 

benignidad con ellos; y al mismo tiempo que este manifiesto y súplica procuren llegue a 

manos del excelentísimo señor virrey de México, a fin que dicte toda clase de providencias 

análogas a nuestro sano modo de pensar y deseos que es el único modo de aplicar a Dios 

justamente irritado por la barbarie y falta de caridad de algunos jefes‖.574 

                                                 
573 Refieren a los ―potreros de Acatlán‖ territorio y poblado perteneciente a la intendencia de Oaxaca. Toponimia: 
Ocotl: caña; Tlan: junto o cerca de, ―Junto a las cañas‖. Actualmente municipio de Acatlán de Pérez Figueroa. El 
general Luís Pérez Figueroa luchó en la guerra contra los franceses. El gobierno de Oaxaca, en honor a su 
memoria, dio su apellido al municipio libre de Acatlán en octubre de 1904. Ver: POMAR, Isidro, Estudio 
prehispánico e histórico-social de Acatlán de Pérez Figueroa, Oax ., Oaxaca, 2ª ed., 2004. Secretaría de 
Gobernación, Centro Nacional de Estudios Municipales, Gobierno  del Estado de Oaxaca, Acatlán de Pérez 
Figueroa, Los Municipios de Oaxaca, Enciclopedia de los Municipios de México , Talleres Gráficos de la Nación, 
1988. 
574 ―Manifiesto A los señores…‖, p. 3 
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 Los infrascritos fueron, según el orden, aparecido en el Correo: José de Régules, Juan 

Domingo Uriza, Miguel Alezon, José González de Ibarra, Francisco de Lazcano, Simón 

Gutiérrez, Francisco de Deus, Antonio Sánchez, Simón de la Torre, Manuel Capitán, José 

Gutiérrez de Villegas, Francisco Quintero, José de Andrade, José Rodríguez Nieto, Joaquín 

Gutiérrez, Alonso de Soto, Salvador Arui Pérez, Manuel Monterrubio, Antonio Sáenz Pardo, 

Juan García Enríquez, Rafael de Pardiñas, Juan Bautista Arias, Antonio Pérez, Jacinto de San 

Pedro, José Ortiz, Francisco de Llaguno, Juan Felipe de Echarri, Joaquín Ibáñez, José 

Martínez, Juan Estévez, Manuel Mestre, José de Castañeda, Francisco de Lote, Manuel de la 

Torre, Domingo Basco, Tomás Cavada, Juan Bautista Arrobarrena, Tomás Esperón, Simón 

Hernández, Agustín Antonio Vidal, Miguel Yarza, Baltazar de Aguirre, Antonio María 

Figueroa, Felipe Ordoñez Díaz Inguanzo, Vicente de Villaverde, Lorenzo Rodríguez, Pedro 

Martínez de Lejarza, Bernardo Fernández Prado, José María Salinas, Julián Nieto, Leonardo 

del Castillo, Domingo de la Vega, Francisco Caldelas, Juan Antonio Zeballos, Manuel de 

Anievas, Fausto de Corres, Nicolás Ruiz, Matías de Corres, José Francisco Paradines, 

Francisco Javier de Uria, Juan Vicente Vidal, José González y Romero, Francisco Ceballos, 

Francisco Antonio de la Mora, Juan Rivero, Manuel Antonio Saravia y Colina, Tomás 

Bezares, José Vigil, Rosendo Antonio Monteagudo, Pedro González, Manuel Pérez de la 

Torre, Juan Manuel Salazar, Rafael Redondo, Juan José Rodríguez, Baltazar Carcamo, Juan 

González, Cayetano Parra, Lorenzo Ruiz Carriedo, Benito Martínez Carvallido, José Antonio 

Lino de Ortega, José Riveiro de Aguilar, Juan Antonio López Calderón, Jacinto Álvarez, 

Manuel Chazary, Ildefonso Negrete.575 

                                                 
575 Ídem. 
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 Pero la guerra seguiría y, sería más cruenta, en los años siguientes. Mientras tanto, 

Morelos le escribió a Rayón diciéndole: ―Esta Provincia resiste gobierno‖.576 

 Tanta benignidad y alabanzas por parte de los españoles despiertan, sin duda, muchas 

sospechas. Ya que meses después, volvieron al realismo y, algunos de ellos, conspiraron 

contra el poder insurgente. La alianza de Morelos con los criollos y peninsulares fue endeble y 

coyuntural. No por ello, menos importante, pero quizá en la debilidad de la alianza resida una 

de las razones por las cuales, en Oaxaca la insurgencia entre 1814 y 1821, haya sido más débil 

que en otros lugares de la Nueva España, como en Michoacán o el sur de la intendencia de 

México. 

La recuperación realista 

La revolución de Independencia no cabalgó sobre hojuelas de miel. La contrainsurgencia del 

obispo Bergoza y Jordán, tras el triunfo revolucionario insurgente, se tornó en 

contrarrevolución. Tenía sus allegados. Mantuvo correspondencia, actuó desde la capital del 

virreinato contra el gobierno insurgente. En la Antequera vivían españoles, criollos y naturales 

contrarios a las nuevas autoridades, fieles a la corona española, así vivieron muchos durante 

siglos sus familias. 

 Dice la historiadora Ibarra: ―… durante los 16 meses de ocupación, una corriente 

contrarrevolucionaria encubierta se mantuvo latente en Oaxaca. Participaron en ella miembros 

del gobierno y del clero de la provincia, y el cabildo catedral no era ajeno a estos 

movimientos. Conforme pasó el tiempo, la contrarrevolución fue ganando terreno y la 

colaboración entre el cabildo y la insurgencia se preñó de tensiones y mutuos disgustos. El 

desplazamiento de los centros de interés de la insurgencia hacia Acapulco y Chilpancingo, y la 

                                                 
576 ―Morelos a Rayón, Oaxaca, enero 15 de 1813‖, en: ―Autógrafos de Morelos…‖, GARCÍA, Genaro, 
Documentos Inéditos…, p. 230. 
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radicalización que acompañó este proyecto, fueron circunstancias que alejaron gradualmente 

el cabildo de la insurgencia‖.577 Mientras tanto Morelos pensaba que ―esta provincia resiste 

gobierno‖.578 

4.3 Seduciendo al Clero 

La diócesis oaxaqueña estaba a cargo del inquisidor, prelado y obispo, Antonio Bergoza y 

Jordán.579 Peninsular, nacido en 1789 en Jaca en el Valle de Aragón en el centro de Los 

Pirineos, fue un personaje significativo de las últimas décadas de la Nueva España. Educado 

en el viejo continente.580 Rodeado de ilustrados como el Dr. San Martín, nunca fue destacado 

impulsor de la ilustración. Opositor férreo a la insurgencia, transpiraba odio por los curas 

Hidalgo y Morelos, pero apoyó la Constitución gaditana en 1812; quería ser guía espiritual y 

líder político. Lo mismo administró la diócesis que organizó un batallón mermelada para 

combatir a los insurgentes; inquisidor notable apoyó la extinción del Santo Oficio por las 

Cortes en 1813, pero fue víctima de la reacción fernandina en mayo de 1814, que le canceló su 

nombramiento de obispo de México y le ordenó retornar al obispado de Oaxaca, pero tras 

recluirse en el convento del Carmen, fue un obispo sin obispado y decidió volver a España en 

1817, donde lo designaron obispo de Terragoza.581 Gozó la degradación pública de Morelos y 

de su fusilamiento en 1815, cuatro años después, Bergoza murió en su natal España, dos años 

antes de la consumación de la independencia de la América mexicana. 

                                                 
577 IBARRA, Ana Carolina, ―El Cabildo…‖, p. 155. 
578 ―José María Morelos apremia a Ignacio Rayón para que le remita el texto definitivo de los Elementos de la 
Constitución…, Oaxaca, 15 de enero de 1813‖, en: GARCÍA, Genaro, ―Documentos inéditos…‖, t. XII, p. 12.  
579 Mas sobre el Obispo Bergoza, en: LÓPEZ Ramírez, María del Carmen, El Obispo Bergoza y la Diócesis de 
Oaxaca (1800-1810), Madrid, Universidad Nacional de Estudios a Distancia, UNED, 1996; LÓPEZ Ramírez, 
María del Carmen, El Obispo Bergoza y la Diócesis de Oaxaca (1800-1810), Tesis, Universidad Nacional de 
Estudios a Distancia, UNED, 1994. 
580 HERRERA Peña, José, Morelos ante sus jueces, Obra preparada por la Facultad de Derecho en honor a D. 
José María Morelos para celebrar el 175 aniversario de la Independencia Nacional, México, Porrúa, 1985, p. 145. 
581 HAMNETT, Brian R., Antonio Bergoza y Jordán (1748-1819), Obispo de México: ¿Ilustrado?, 
¿Reaccionario, contemporizador y Oportunista? , Historia Mexicana, vol. 59, núm. 1, 2009, pp. 117-136. 
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 1812. La huida silenciosa del obispo de la Antequera dejó acéfalo al cabildo 

eclesiástico, por lo que, el cargo lo ocupó Antonio José Ibáñez de Corvera, entonces tesorero 

de la Mitra, convirtiéndose en gobernador, vicario general y provisor de la diócesis desde el 25 

de noviembre de 1812, día de la liberación insurgente hasta la recuperación realista de 1814. 

De cualquier manera, Bergoza tenía que viajar a la capital del virreinato para asumir su nuevo 

cargo: obispo de México. No hubo despedida ni ceremonia de por medio. El obispo huyó en 

silencio por el camino de Santa María El Tule y Tehuantepec, después de dejar un ejército 

preparado para resistir el avance de las tropas del capitán de los insurgentes. Huyó el día 20 de 

noviembre, cuando los insurgentes cabalgaban entre Cuicatlán y la villa de Etla.582 

 Ibáñez de Corvera contaba con buena reputación entre los eclesiásticos y la sociedad 

conservadora de Antequera. Sus cartas credenciales eran: visitador de testamentos, capellanías 

y obras pías de la diócesis; tesorero de la Mitra; provisor y vicario general designado por el 

obispo Gregorio Omaña y Sotomayor; gobernador de la Mitra desde 1797 hasta 1802, cuando 

llegó el ex inquisidor general, Bergoza, para ocupar el cargo de obispo de Oaxaca.583 

 A don Antonio José, lo acompañaron en la conducción del gobierno eclesiástico los 

primeros días insurgentes: el canónigo lectoral, Dr. San Martín; el Dr. Jacinto Moreno y Bazo, 

canónigo magistral de la catedral y antiguo profesor del Colegio de San Nicolás de Valladolid 

y maestro que fue del joven Morelos; el Lic. Juan José Guerra y Larrea, canónigo de merced; 

el bachiller Manuel Anselmo Quintana, también canónigo de merced; el Lic. Ignacio Mariano 

Vasconcelos y Vallarta, canónigo de gracia; el Lic. Juan Ignacio Manero e Irízar, canónigo 

penitenciario de la catedral (hijo del acaudalado comerciante español Víctor Manero);584 casi 

                                                 
582 GAY, José Antonio, Historia…, p. 616-617. 
583 IBARRA, Ana Carolina, El Cabildo Catedral…, 156. 
584 Ibíd., p. 144-145. 
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todos criollos, excepto el ex profesor nicolaita, que era peninsular, pero que ya tenía 20 años 

en estas tierras novohispanas. 

 No obstante, una pieza clave para el buen entendimiento entre Morelos y los canónigos 

fue el ex vicerrector del Colegio de San Nicolás y ex párroco de la diócesis michoacana, el 

doctor en Teología por la Universidad de México, Jacinto Moreno, quien había certificado en 

1781 que Morelos fue buen estudiante nicolaita.585 El certificado que le extendió a ―Don 

Joseph María Morelos‖, señaló que fue su maestro en ―clases de mínimos y menores‖, así 

como apuntar que fue buen alumno, jamás castigado, aplicado para la discusión, atento de 

aprovechamiento y de ―recto proceder‖, premiado con mérito en el aula general y un día 

recibir ―universal aplauso‖.586 

 Jacinto Moreno obtuvo la canonjía magistral en Oaxaca en 1796 y formaba parte de los 

canónigos con arraigo en Antequera. Esas relaciones personales de Morelos, así como su 

comportamiento ante las nuevas autoridades eclesiásticas, el buen entendimiento, lograron que 

durante más de un año y cuatro meses la diócesis compartiera el gobierno insurgente 

(noviembre de 1812 hasta marzo de 1814), cuando el Arzobispo electo Bergoza y Jordán, no 

fue ratificado en su cargo por el retornante rey de España, Fernando VII y dispuso que 

volviera al obispado de Oaxaca.587 

 La mayoría de los canónigos nacidos en la intendencia oaxaqueña, excepto el Dr. San 

Martín y el Lic. Vasconcelos, oriundos de Puebla y, el Lic. Guerra y Larrea, de la ciudad 

capital de la Nueva España. Otro canónigo doctoral de la catedral, Domingo López de Letona, 

                                                 
585 ―Certificado que extiende Jacinto Moreno, catedrático el Colegio de San Nicolás, Valladolid, 24 de agosto de 
1791‖, en: HERREJÓN Peredo, Carlos, Morelos…, p. 95. 
586 HERREJÓN Peredo, Carlos, Morelos, México, Clío, 1996, p. 13. 
587 IBARRA, Ana Carolina, El Cabildo…, p. 155. 



 

 193 

criollo de Saltillo, estaba ausente por un viaje a la ciudad de México, quedó al margen de los 

sucesos.588 

 Este cabildo fue pieza fundamental para el gobierno insurgente y colaboradores de 

Morelos, especialmente, el otrora comisionado personal del obispo Vergoza, el Dr. San 

Martín, que viajaría al Congreso de Anáhuac en Chilpancingo, donde también estuvieron 

Murguía y Crespo. El paso de los criollos eclesiásticos a la insurgencia no se dio fácilmente, 

ya que fueron militantes destacados de la contrainsurgencia bajo la batuta del obispo, pero el 

discurso americanista y contra la tiranía española de Morelos, didáctica y magistralmente 

esbozada en sus Manifiestos y proclamas emitidas en Antequera, debió haber impactado a la 

élite criolla, además de que Morelos, como veremos más adelante, trató de borrar la huella, 

rencor y miedo que generó su entrada a sangre y fuego a la capital oaxaqueña, con fiestas 

cívicas, buen gobierno, medidas económicas, misas y participación popular en los actos de 

gobierno (la Jura de la Junta Gubernativa) y, religiosos (las festividades para conmemorar a la 

Guadalupana y, el entierro de los primeros mártires de la Independencia, Armenta y López), 

obras civiles, emisión de moneda, publicación del periódico Correo Americano del Sur, entre 

otras acciones en tan solo 2 meses y medio de su estancia en su palacio de Antequera. 

Combinó magistralmente religión y política. Como una continuidad de la festividad religiosa 

por la Guadalupana de los días 11 y 12 de diciembre, escogió el día 13, para la Jura del 

gobierno Insurgente, pasando de la misa en Catedral a la procesión por las calles, la nieve y 

los juegos pirotécnicos. Faltaban sólo 5 días para el festejo de la Virgen de La soledad, patrona 

de los oaxaqueños de Antequera. 

                                                 
588 ―Testimonio del Dr. José Domingo López de Letona, 24 de octubre de 1817‖. AGI, Indiferente General, en: 
IBARRA, Ana Carolina, El Cabildo…, p. 154, nota 3. 
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 En ese entonces, la diócesis de Oaxaca era una de las mayores de la Nueva España, con 

184 curatos y una amplia extensión territorial ―… desde Jicayán, área sudeste del obispado 

que incluyó el valle inferior del delta del río Verde (Atoyac), y subía hasta Chacaltianguis y 

Otatitlán en el río Alvarado, que era la frontera con la diócesis de Puebla-Tlaxcala (…). 

Incluía sitios tan diversos como las Tuxtlas, Tehuantepec, la Mixteca y la Costa‖.589 

 El cura de Carácuaro, cuidadosamente les dio legitimidad a las nuevas autoridades, lo 

hizo según los cánones que bien conocía para el caso del cabildo eclesiástico, respetando las 

jerarquías de la iglesia y la Mitra de la catedral, la inmunidad y beneficios eclesiásticos. Los 

mismo dispuso para las autoridades civiles, que como ya hemos pasado revista, se reunieron 

en junta de ciudadanos y nombraron autoridades, entre gente conocida y respetada en la 

ciudad Antequera. La relación con la iglesia fue fluida y cordial, existe un testimonio de que 

Morelos se sentaba en el presbiterio de la Catedral para discutir y analizar asuntos 

relacionados con la iglesia y los feligreses.590 Tras su partida, el 9 de febrero de 1813,591 

mantuvo buena correspondencia con el provisor, Corvera, para atender tanto asuntos 

cotidianos como la anexión de la provincia de Tecpan, entre otros. 

 El capitán general, desde el primer día de la toma de la verde Antequera y, durante el 

gobierno insurgente, garantizó la inmunidad y beneficios eclesiásticos. El 25 de noviembre 

antes del ataque a la capital oaxaqueña, Morelos se dirigió al obispo (que había huido 5 días 

antes), para definir posiciones, pero además recalcar el respeto por la inmunidad: 

Las cadenas de una ominosa servidumbre de casi tres siglos, con las que tratan de 

romperse contra los déspotas que en las actuales circunstancias de nuestros días se 
                                                 
589 IBARRA, Ana Carolina, El Cabildo…, p. 166. 
590 ―Documentos cogidos al cabecilla Morelos en la acción de Tlacotepec‖, Cuaderno 5º, Secretaría del Virreinato 
de México, año de 1814.  AGI. Indiferente General, L. G., 1492, en: IBARRA, Ana Carolina, El Cabildo…, 157. 
591 ―Morelos al Sr. Provisor Gobernador, Dr. D. José Antonio Ibáñez de Corvera…, Cuartel General, Oaxaca, 
febrero 8 de 1813‖, AGN. Infidencias, t. 108, f. 316. Original, de puño y letra, en: LEMOINE Villicaña, Ernesto, 
Morelos…., p. 267. 
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creen autorizados para llevar adelante la vergonzosa conducta del gabinete de la 

Península, sólo deseamos que prestándose a nuestros justos reclamos, V.S.I., el Mino. 

Sr. Deán y Cabildo y todos los párrocos, clero y religiosos de su Diócesi, se conserve 

como las de todo el Reino, en el goce de su inmunidad y beneficios.‖.592 

Mientras que el gobierno virreinal tomó medidas impopulares contra la inmunidad de los curas 

insurgentes, como el bando del 25 de julio de 1812, que estableció el castigo y pena de muerte, 

con apenas el tiempo necesario para arrepentirse sin previa degradación, es decir, tratados 

como reos de jurisdicción militar. Carlos Herrejón Peredo señala que fue una medida 

impopular y de consecuencias negativas para el poder virreinal.593 Don Lucas Alamán justificó 

la medida por la existencia de pintorescos curas en las filas insurgentes (padre Chinguerito, 

padre Chocolate, padre Caballo Flaco).594 Pero como señala la historiadora Ibarra, la medida 

irritó al clero novohispano y fue uno de los peores errores del gobierno español;595 110 curas 

seculares de la capital virreinal, presentaron un reclamo al cabildo.596 

 Como sabemos, el cura de Carácuaro fue celoso en el cumplimiento de los 

compromisos eclesiásticos. Una de sus prioridades fue restablecer el ausentismo de los curas y 

la práctica cotidiana con los feligreses, dados los problemas ocasionados por la guerra, como 

lo demuestra una carta de Morelos a Ibáñez, del 15 de diciembre de 1812. Ahí le dijo: 

… ruego a V.S. que se sirva desengañarlos y participarles que depongan todo recelo en 

este particular, restituyéndose con la prontitud posible a sus respectivos ministerios.597 

                                                 
592 ―Morelos al Illmo. Sr. Obispo D. Antonio Bergoza y Jordán…, Campo sobre Oaxaca, con dirección a la 
capital, y noviembre 25 de 1812, a las cinco de la mañana. Al margen: No se contestó‖, AGN. Infidencias, t. 108, 
ff. 272-273. Original, en: LEMOINE Villicaña, Ernesto, Morelos…, p. 230-232. 
593 HERREJÓN Peredo, Carlos, Los procesos de Morelos, Zamora, Colmich, 1985. 
594 ALAMÁN, Lucas, Historia de México…, p. 213. 
595 IBARRA, Ana Carolina, El Cabildo…, p. 162-163. 
596 ALAMÁN, Lucas, Historia…, p. 217. 
597 ―Morelos a Ibáñez de Corvera, 15 de diciembre de 1812‖. AGI. Indiferente General, 1492, en: IBARRA, Ana 
Carolina, El Cabildo…, 158. 
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Los curatos de San Pablo Huitzo, Cuicatlán, Apoala, Nochixtlán, Juquila, Yanhuitlán, Yolos, 

Chacaltianguis, Tesechoacán y Otatitlán, demandaban atención de los curas.598 

Seducción 

El lento tránsito de pasar de la jura a Fernando VII a la total Independencia, fue hábilmente 

conducido por el caudillo del sur. Para ello, decidió, ante una larga y conflictiva espera entre 

los vocales de la Junta Americana, proponer una terna para ocupar el tan esperado cargo de 

quinto vocal de la Suprema Junta Americana. Así que en solemne ceremonia en la verde 

catedral de Antequera, suntuosa y majestuosa, se nombró a un criollo, letrado y respetado, 

oaxaqueño de nacimiento, a Don Manuel Murguía y Galardi, intendente insurgente. 

 Los criollos oaxaqueños, especialmente los religiosos y encumbrados en la Mitra, 

pudieron de viva voz conocer los ideales libertarios del capitán general. Al parecer, el primero 

en visitar el palacio de Morelos, fue Juan José Guerra y Larrea,599 ya que el deán de la catedral 

y brazo derecho del Obispo prófugo, Antonio Martínez de Solís y Goropeza, se encerró en su 

casa a piedra y lodo, argumentando una seria enfermedad. Como hemos visto, el cargo 

correspondió al tesorero de la mitra, Ibáñez de Corvera, quien sería el principal interlocutor de 

Morelos y la Junta Americana. 

 Y, así, desfilaron todos los canónigos de la jerarquía eclesiástica. Vieron y escucharon 

a un bachiller, letrado y con una cultura adquirida en el Colegio de San Nicolás y en el 

Seminario Tridentino de Valladolid, que había recibido de manos del Obispo de Valladolid, el 

fraile Antonio de San Miguel las órdenes religiosas;600 comprobaron su carácter optimista y 

carisma de caudillo, la nobleza de sus ideales libertarios, sus contundentes argumentos, su 

                                                 
598 IBARRA, Ana Carolina, El Cabildo…, 159. 
599 ―Juan José Guerra y Larrea a Francisco Rendón, 28 de noviembre de 1812‖, AGI. Indiferente General, L. G., 
en: IBARRA, Ana Carolina, El Cabildo…, p. 153, nota 1. 
600 GUZMÁN Pérez, Moisés, La Comunidad del Colegio de San Nicolás Obispo frente a la Indep endencia, 
Morelia, IIH-UMSNH, 2010, p. 19-20. 
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habilidad política y capacidad militar, su conocimiento de la religión y de los caminos de la 

tierra caliente michoacana. Su humanidad ante la guerra y el perdón a los militares que 

defendieron a capa y espada la ciudad conservadora y española, ahora insurgente y americana. 

 El cura de tierra caliente los sedujo, dejó atrás el reproche a los canónigos de la Mitra, 

que apoyaron la contrainsurgencia y las órdenes del obispo. Los días insurgentes en 

Antequera, serían de un gobierno compartido,601 ―de unidad nacional‖ diríamos ahora, de 

criollos insurgentes y criollos conservadores y fieles a la corona. Morelos sabía la enorme 

importancia que tenía la iglesia en la vida cotidiana de los americanos. La puso al servicio, 

ahora, para la causa insurgente. Pero además, los insurgentes supieron separar hasta cierto 

punto, la política de la religión. Crearon las condiciones para que los curas que no 

simpatizaban con la causa insurgente, pudieran llevar a cabo su labor pastoral, así quedó de 

manifiesto en el Correo Americano del Sur, donde los editores escribieron una consulta al 

cabildo de la iglesia de Puebla: 

… ¿quién será el que no conozca, que la presente es guerra de opiniones políticas, en 

que nada tiene que ver y mezclarse la religión de nuestros padres.602 

No pocos eran los asuntos cotidianos eclesiásticos. Uno ellos fue el del matrimonio de los 

militares insurgentes. Morelos ―… procuró que se atendiese cada solicitud de acuerdo con los 

procedimientos establecidos por la iglesia, tales como amonestaciones y otras. Hubo casos en 

los que se rechazaron solicitudes que parecían dudosas. Por ejemplo, no se autorizó el 

                                                 
601 IBARRA, Ana Carolina, El Cabildo…, p. 153. 
602 Correo Americano del Sur, jueves 15 de julio de 1813, núm. XXI. Año Tercero de nuestra gloriosa 
insurrección. Antequera de Oaxaca, Imprenta de la Nación , en: GARCÍA, Genaro, Documentos Históricos…, p. 
161. 
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matrimonio del capitán José María Monroy por no contar el solicitante con la debida licencia, 

ni poder realizar los trámites en la forma acostumbrada‖.603 

 Existe correspondencia de puño y letra del capitán general atendiendo su preocupación 

porque se respetara la costumbre y los procedimientos para el sacramento del matrimonio, 

para que ―… no se cometan los excesos iguales a los de Enrique VIII…‖.604 El clero realista 

desconoció los matrimonios insurgentes y atacó a Morelos, burlándose de la forma en que 

autorizaba llevarlos a efecto, sin conocer, por supuesto, la rigurosidad, pulcritud y apego a las 

costumbres que el caudillo del sur, trató de resolver el problema de los matrimonios, dada la 

situación de la guerra, que no se sabía cuántos años pudiera durar.605 

 El caudillo llegó también a un entendimiento con el clero oaxaqueño respecto al 

―Diezmo y bienes eclesiásticos‖. Y, ―Aunque el cabildo catedralicio negó posteriormente que 

existiera algún acuerdo con los ocupantes (insurgentes) sobre la cuestión de los diezmos, hay 

suficientes elementos para comprobar que hubo un entendimiento en este terreno y que el 

gobierno insurgente realizó un esfuerzo especial para facilitar la recolección de este 

ingreso‖.606 

 Morelos demandó de sus subdelegados la tarea de supervisar o colectar los diezmos. 

En comunicación desde Yanhuitlán, el 7 de febrero de 1813, escribió a Ibáñez, demandándole 

los ingresos que le correspondían al ejército insurgente.607 

 Las actas del cabildo catedral, muestran los problemas y complejidades para recaudar 

los diezmos en tiempos de guerra, pero se avanzaba, dándose recomendaciones especiales para 

                                                 
603 IBARRA, Ana Carolina, El Cabildo…, Op. Cit., p. 160. 
604 ―Morelos a Ibáñez de Corvera‖, AGI. Indiferente General, 142, en: IBARRA, Ana Carolina, El Cabildo…, p. 
160. 
605 IBARRA, Ana Carolina, El Cabildo…, p. 161. 
606 Ibíd., p. 163. 
607 ―Morelos a Ibáñez de Corvera, 7 de febrero de 1813‖, AGI. Indiferente General, 142, en: IBARRA, Ana 
Carolina, El Cabildo…, p. 165. 
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las colecturías de Etla, Tlacolula, Villa Alta y Cuatro Villas. No se estuvo exento de casos de 

abuso, robos o faltantes.608 No obstante, cuando el comandante Jacinto Varela solicitó un 

préstamo en abril de 1813, el acta señala explícitamente la ―… deplorable situación en que se 

hallan las rentas decimales como igualmente los atrasos conocidos de la fábrica, así como por 

los ningunos ingresos que percibe de sus fincas como por el demerito de sus valores y que no 

habiendo en arcas para soportar los gastos del culto divino de una catedral, trata este cuerpo de 

economizar todo lo posible…‖.609 

De Tecpan a Oaxaca 

El apoyo y la relación que había construido Morelos con los canónigos oaxaqueños lo llevó en 

1813, a pedirle al gobernador de la Mitra, que anexara a la provincia de Tecpan, que como ya 

analizamos, fue la primera provincia creada por Morelos en el actual estado de Guerrero: 

La caridad práctica del prójimo exige que la Provincia de Teipan se administre de la 

catedral de Oaxaca, por lo que conforme pida la necesidad, ocurrirán a V.S. por 

ministros y Santos óleos, así como por dispensas, y lo participo a V.S. para que con 

tiempo solicite una provisión semidoble de óleos en Puebla o Goatemala, avisándome 

de su resolución para mi inteligencia.610 

La respuesta del Provisor a la orden de Morelos fue muy rápida, a las cinco y media de la 

tarde, leyó y contestó. Le señaló que pasarían a Puebla por los óleos y los ministrarán en 

Tecpan (ellos escribían Teipan). Asimismo, señaló que esa provincia pertenecía a la diócesis 

de Valladolid. La provincia creada por Morelos en Tecpan, no correspondía a un criterio 

eclesiástico, sino militar, político y geográfico de la revolución. Pero, para que notemos el 

                                                 
608 Ibíd., p. 169. 
609 ―Acta del 1º de abril de 1813‖. AHDINAH. Serie Oaxaca, rollo 73, actas capitulares, vol. 8 (1807-1813), en: 
IBARRA, Ana Carolina, El Cabildo…, p. 170. 
610 ―Morelos al Sr. Provisor, Dr. D. Antonio Ibáñez de Corvera, Cuartel General en Amusgos, marzo 4 de 1813‖, 
AGN. Infidencias, t. 108, ff. 311-314, en: LEMOINE Villicaña, Ernesto, Morelos…, p. 269-271. 
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entendimiento entre Morelos y el gobernador de la Mitra oaxaqueña, éste le señaló que lo 

desea complacer, aunque salga de su jurisdicción y enviará el ―pasto espiritual a esos vecinos‖. 

 Vemos: 

Excmo. Sr. Capitán General, D. Joseph María Morelos. 

Ahora mismo, que son las cinco y media de la tarde del día de la fecha, recibo la 

respetable carta de V.E. de que instruido desde luego, cuidaré de que el canónigo que 

haya de pasar a la Puebla por los Santos óleos, se provea y disponga en términos de 

que se pueda ministrar también a la Provincia de Teipan, como V.E. ordena. 

En cuanto a ministros, con el mayor respeto hago presente a V.E. dos cosas; la una, que 

apenas puedo surtir el ministerio de este obispado tan dilatado y de diversos idiomas, 

con circunstancia de que porque no falte en lo posible la administración y socorro 

espiritual, nos hemos valido de puros castellanos; lo segundo, que según tengo 

entendido, Teipan es del Obispado de Valladolid, y como distinta diócesis de ésta, no 

se extienden a ella mis facultades y jurisdicción, contraídas a sólo este obispado, como 

muy bien lo sabe V.E.; y lo mismo acontece en orden a dispensas, que se hacen y 

conceden a virtud de las solitas, y éstas no son más que para el respectivo obispado. 

Mas como yo deseo complacer a V.E. y contribuir a que tengan efecto sus ardientes 

deseos de que no falte el pasto espiritual a esos vecinos, nuestros prójimos, incluyo a 

V.E. esa orden general a los curas y vicarios comarcanos de este obispado, para que en 

todos los casos de necesidad que ocurran a ellos los vecinos y feligreses de Teipan por 

administración de los sacramentos, acudan con puntualidad, entre tanto que por su 

diocesano ordinario se provea el ministerio; que es todo cuanto puedo hacer en 

obsequio de esa grey y debido obedecimiento a las respetables insinuaciones de V.E. 

que manifesté al señor Vicario General Castrense, como también esta humilde 
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contestación, por asegurarme en ella y no proceder por solo dictamen mío, expuesto a 

errar contra mi voluntad, que aspira al acierto en todo. 

Dios guarde a V.E. muchos arios. 

Oaxaca, y marzo 12 de 1813. 

[Sin rúbrica.].611 

Es interesante detenernos a leer la manera en que se cumplió la orden de Morelos a la Mitra: 

Siendo como es, no sólo ejecutiva sino necesaria la administración de sacramentos, 

especialmente los de bautismo y penitencia; el uno en todas circunstancias y el otro en 

peligro de muerte, como también el de extremaunción, que por su naturaleza no admite 

dilación ni tiempo para ocurrir en la forma ordinaria a habilitarse para administrarlo, 

válida y legítimamente; que debemos en los términos posibles socorrer las espirituales 

necesidades de nuestros prójimos, que por lo respectivo a la Provincia de Teipan nos 

ha recomendado el Excmo. Sr. Capitán General de los Ejércitos Americanos, D. Joseph 

María Morelos; desde luego, concedemos una licencia, y en caso necesario ordenamos 

y mandamos a los padres curas de este obispado, comarcanos a dicho Teipan, o más 

cercanos; a sus vicarios y a cualquiera otro sacerdote habilitado con las licencias 

necesarias de este obispado que se halle en aquella provincia o cerca de ella, que luego 

que ocurran aquellos vecinos y feligreses en solicitud de los santos sacramentos de 

bautismo, penitencia y extremaunción, acudan inmediatamente a socorrerlos, como 

también con el augusto sacrificio de la misa, en los días de precepto, hasta tanto que 

por su respectivo Sr. Illmo. Diocesano, se provea de ministro, como a quien 

corresponde. 

                                                 
611 ―II. [Respuesta del Provisor a la orden anterior]. Morelos al Sr. Provisor, Dr. D. Antonio Ibáñez de Corvera, 
Cuartel General en Amusgos, marzo 4 de 1813‖, AGN. Infidencias, t. 108, ff. 311-314, en: LEMOINE Villicaña, 
Ernesto, Morelos…, p. 269-271. 
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Dado en la ciudad, etcétera.612 

Más adelante, en plena campaña por tomar el fuerte de San Diego Acapulco y la convocatoria 

al Congreso de Chilpancingo, Morelos decide convertir la provincia de Tecpan en una 

intendencia para el asiento del Congreso. Formuló siete razones para llevar a tal decisión, 

entre ellas: 

6ª. Porque los pueblos que la componen han llevado el peso de la conquista del Sur y 

es de justicia que ellos comiencen a disfrutar la gloriosa Independencia.613 

El edicto para conmemorar a la Guadalupana 

La imagen de la virgen guadalupana, en la Antequera, se encontraba en una iglesia lejana al 

centro religioso y político, en los llanos hacia el camino a San Felipe, pasando por el barrio de 

Xalatlaco (hospital y capilla de Belem).614 Ahí Morelos y sus hombres fueron a sacar la 

imagen para hacer una procesión hasta la catedral, para venerar el día de la Guadalupana, 12 

de diciembre de 1812. Y, dejó constancia de su devoción a la Virgen, mediante un edicto: 

Don José María Morelos, Capitán General de los Ejércitos Americanos: 

Por los singulares, especiales e innumerables favores que se deben a María Santísima 

en su milagrosa imagen de Guadalupe, Patrona, defensora y distinguida Emperatriz de 

este reino, y para manifestar nuestro reconocimiento, devoción y confianza, todo 

hombre de diez años arriba, deberá poner en el sombrero la cucarda de los colores 

nacionales celeste, azul y blanco, una divisa de listón, cinta, lienzo o papel, en que 

                                                 
612 ―III. [Forma en que se cumplió lo dispuesto por Morelos]. Morelos al Sr. Provisor, Dr. D. Antonio Ibáñez de 
Corvera, Cuartel General en Amusgos, marzo 4 de 1813‖, AGN. Infidencias, t. 108, ff. 311-314, en: LEMOINE 
Villicaña, Ernesto, Morelos…, p. 269-271. 
613 ―Razones de Morelos… Cuartel General en el dicho, junio 28 de 1813‖, en: ―De la crisis del modelo 
borbónico al establecimiento de la República‖, México, Enciclopedia Parlamentaria de México, Instituto de 
Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados, LVI Legislatura, Serie III. Documentos, v. I, Leyes y 
Documentos constitutivos de la Nación Mexicana, t. I, p. 139. 
614 Actual templo de Nuestra Señora de Guadalupe a espaldas del Llano de Oaxaca (al norte de la ciudad capital, 
a un costado del paseo Juárez, en la calle Lic. Verdad, entre las calles de Avenida Juárez y Pino Suárez). 
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declarará ser devoto de la Santísima Virgen de Guadalupe, y soldado defensor de su 

culto, y al mismo tiempo, defensor de la Religión y de su patria.615 

Cabe destacar que el capitán general no sólo era un devoto religioso, sino intolerante. No 

admitía ninguna libertad religiosa como quedó de manifiesto en sus celebres Sentimientos de 

la Nación (el número 2).616 Pero eran los prejuicios de la época y, porque creían que la 

religión de sus padres era motivo de unidad. Pedirle a Morelos tolerancia de cultos en esa 

época es como pedirle peras al olmo. 

Agudeza de Morelos 

Antes de partir de Antequera, Morelos remitió el 8 de enero de 1813, una carta para que fuera 

devuelta a la ciudad de México. Dirigida desde la ―Sala Capitular de la Santa Iglesia 

Metropolitana de México‖, signada por Juan Josef de Gamboa, José María Alcalá, Francisco 

Ignacio Gomes Rodríguez de Pedrosa y Pedro Gomales, se hacían eco de la solicitud del 

virrey a los curatos anotados al rubro, para que apoyaran financieramente a la lucha de los 

españoles contra los franceses. Morelos la suscribió desde Maninalco, por motivos de 

estrategia militar. 

 Dice Lemoine que ―Carta Cordillera‖ debería recorrer los curatos en el orden anotado y 

volver a la capital, pero la misma circuló hasta el curato de Ocuila, y en el camino a 

Maninalco, fue interceptada por los insurgentes que la remitieron a Morelos, aún en su Cuartel 

General de Oaxaca. 

Y el caudillo, con agudo sentido del humor y en un rasgo que habría de confundir en su 

tiempo a sus adversarios y en el nuestro a los historiadores, ordenó que la carta 

                                                 
615 VARGAS, Martínez, Ubaldo, Morelos…., p. 97. 
616 2º Que la religión católica sea la única, sin tolerancia de otra, ver: LÓPEZ Ramos, Ma. Eva, Sentimiento 2º, 
en: ―Sentimientos de la Nación‖, Morelia, Gobierno del Estado de Michoacán/Secretaría de Cultura, 2013, p. 47-
61. 
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retrocediera a México, desandando el camino cubierto, a partir de Malinalco, donde 

fechó (el 8 de enero de 1813) el comentario personal que le añadió, no obstante haberlo 

escrito en su albergue de Oaxaca. 

De tal manera que ―Si en la sede virreinal se creyó de momento que por esos días Morelos se 

hallaba en o cerca de Malinalco (jurisdicción de Tenancingo), cuando en la realidad se 

encontraba a cientos de leguas de dicha comarca, ahora algún escritor ha caído en idéntico 

error, desorientado por la ingeniosa travesura, no exenta de objetivos estratégicos, ideada en la 

lúcida mente de don José María.‖.617 

 Morelos, señalándose como cura de Caracuaro, se dirigió en los siguientes términos a 

todos los curatos anotados al rubro: 

El Cura de Caráquaro y Capitán General por la Nación, D. José María Morelos, 

atendiendo a la miseria en que han dejado los gachupines a los pueblos del derrotero, 

resolvió no pasase adelante esta supurante providencia, y no obstante conocer que la 

madre patria está obligada a sustentar, doctrinar y dar estado a sus hijos que aún son 

menores, ofrece dar tres millones de pesos fuertes que tiene en Acapulco, con sólo la 

condición de que se conduzgan de cuenta del gobierno español en mulas europeas u en 

lomos de gachupines, por no poderse en el de los indios con arreglo a leyes de 

Indias.618 

Los curatos fueron (según la ortografía de la época): Mixcoac, Santa Fe, Quaximalpa, 

Ocoyoacac, Capuluac, Xalatlaco, Santiago Tianguistengo, Texcaliacac, Mexicalsingo, 

Calimaya, Tenango del Valle, Tepexoxuca, Ocuila, Malinalco, Tenancingo, Tecoaloya, 

                                                 
617 LEMOINE Villicaña, Ernesto, Morelos…, nota, p. 261. 
618 ―Morelos ordena que se devuelva a México una carta del Cabildo Eclesiástico… Maninalco, enero 8 de 1813‖, 
AGN, Operaciones de Guerra, t. 939, f f. 191-3, en: LEMOINE Villicaña, Ernesto, Morelos…, p. 257-261. Las 
negritas son nuestras: los 3 millones de pesos son el capital que Morelos llevaba desde Oaxaca para la causa de la 
revolución. 
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Zumpahuacan, Yxtapa, Totonatico,  Malinaltenango, Coatepec de las Arinas, Pilcaya, 

Coxtepec, Real de Zacualpan, Real de Tetzicapan, Tetipac, Acamixtla, Real de Tasco, 

Cacalotenango, Ixcateopan, Acapetlahuaya, Totoltepec, Teloloapan, Tlatlaya, Amatepec, 

Alahuistlan, Totomaloyan, Coatepec de los Costales, Apaxtla, Real de Tepantitlan, Real de 

Tetela, Tetela del Río, Tlacotepec, Coyuca, Puerto de Acapulco, Chilpancingo, Zumpango del 

Río, Mexcala, Oapan, Tenango del Río, Real de Tlauautla, Huitzuco, Tepequacuilpo, Yguala, 

Caxcatlan, Aquitlapan, Amacusac, Tlalquitenango, Tlaltizapan, Mezatepec, San Francisco, 

Tetelpam, Xochitepec, Cuernavaca, Xiutepec, Texalpa, Huichilaque, San Agustín de las 

Cuevas, San Mateo Churubusco, Malinalco, Ocuila, Tepexoxuca, Tenango del Valle, 

Calimaya, Mexicalcingo, TexCaliacac, Santiago Teanguistengo, Xalaclaco, Capuluac, 

Ocoyuacac, Quajimalpa, Santa Fe, Miscoac, México. 

 Nótese la campaña de propaganda por los lugares mencionados y, el buen humor que 

en esos momentos tenía el capitán general de los ejércitos, y el enorme poder que había 

alcanzado con la Expedición a Oaxaca. Poder y humor que no tardarían en perderse tras la 

derrota en Valladolid el 23 y 24 diciembre de 1813 y, el despojo del poder ejecutivo, por parte 

del Congreso de Anáhuac que el mismo había convocado. 

4.4 Obra de estadista 

Manifiesto de Oaxaca 

Morelos, aprovechó la ocasión y la tranquilidad del triunfo, para pensar y redactar un 

Manifiesto donde expuso sus principales ideas, sobre la religión, la tiranía española, las cortes 

de Cádiz, la igualdad entre americanos y europeos, la justeza de la lucha y, sobre todo, la 

Independencia. Sin duda, junto con el también célebre Bando del Aguacatillo, dos 

antecedentes importantes antes de los Sentimientos de la Nación. 



 

 206 

 El documento contiene al menos 15 conceptos políticos fundamentales, que expresan la 

madurez política y de estadista que se avecinaba en el Congreso de Anáhuac. Empezando por 

el final del Manifiesto: La independencia, en sus palabras: ―…sólo aspiramos a una 

independencia, tal como el Autor de la Naturaleza nos la concedió desde un principio, y cual 

es conveniente e indispensable al bien de nuestra noble y generosa Nación. La fecha es clave: 

―Diciembre 23 de 1812.‖. Los Sentimientos de la Nación están fechados el 13 de septiembre 

de 1813. Sin embargo, 10 días antes, el 13 de diciembre, hizo jurar a la Junta Gubernativa en 

la catedral oaxaqueña lo mismo por Fernando VII que por la independencia. El eclecticismo 

político morelense se debía a su disciplina y reconocimiento a su alteza: la Soberana Junta 

Americana y al presidente Rayón. Morelos fue un hombre institucional y disciplinado. 

 Sí Lemoine afirmó que Morelos salió de Oaxaca libre del fidelismo, en realidad, su 

eclecticismo político lo exorcizó en el Manifiesto de Oaxaca. 

 Otros 14 conceptos políticos del capitán general son: la tiranía española, la defensa de 

la religión católica, la defensa de la inmunidad eclesiástica (violada por los españoles), la 

justeza de la causa independiente, la defensa de la libertad (concedida por el Autor de la 

Natura), la igualdad entre americanos y europeos ya resuelta por las cortes de Cádiz, pero su 

inconsistencia para otorgar la independencia a las colonias americanas; la justeza de contar 

con un gobierno propio como los españoles crearon el suyo ante la invasión napoleónica; ante 

una conducta tiránica y violenta, se le debe responder de la misma forma; contra el despotismo 

español; que el levantamiento es de masas (―en masa‖); el derecho de los españoles a 

levantarse contra el yugo de Napoleón Bonaparte, el mismo derecho de los americanos para 

levantarse contra el yugo español; no tener miramientos contra el que no los tiene contra los 

insurgentes; el derecho a las confiscaciones de bienes de los enemigos de la revolución y, sin y 
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justificar el saqueo y bandolerismo de sus hombres en el asalto a Oaxaca, dijo que era ―fácil‖ 

contener a millares. 

 Dejemos hablar a Morelos: 

Habitantes de Oaxaca:  

Ya os supongo desengañados por vuestros propios ojos de las innumerables falsedades 

que nos imputaron los europeos que tiranizaban esta hermosa capital.  

Ya habréis visto que, lejos de ser nosotros herejes, protegemos más que nuestros 

enemigos la religión santa, católica, apostólica romana; conservando y defendiendo la 

inmunidad eclesiástica, violada tantas veces por el gobierno español que, nivelando a 

los eclesiásticos al igual de la más baja plebe, los degüella en un infame cadalso.  

Llamó a defender la libertad concedida por el Autor de la Naturaleza: 

En efecto, si queréis usar de vuestras luces naturales y examinar la causa que 

defendemos, conoceréis que no puede ser más justa de lo que es; pues nuestro designio 

no se reduce a otra cosa que a defender la libertad que nos concedió el Autor de la 

Naturaleza, y de la cual se trata de despojarnos injustamente, según los principios 

mismos que asientan y que tenazmente practican nuestros antagonistas. 

Conocedor de lo que ocurría en las cortes de Cádiz, de la igualdad decretada entre europeos y 

americanos, criticó que no otorgaran la independencia a las colonias: 

Las Cortes de Cádiz han asentado más de una vez, que los americanos eran iguales a 

los europeos, y para halagarnos más, nos han tratado de hermanos; pero si ellos 

hubieran procedido con sinceridad y buena fe, era consiguiente que al mismo tiempo 

que declararon su independencia, hubieran declarado la nuestra y nos hubieran dejado 

libertad para establecer nuestro gobierno, así como ellos establecieron el suyo.  



 

 208 

Mas, tan lejos estuvieron de hacerlo así, que apenas erigieron sus primeras juntas, 

cuando nos impusieron leyes, exigiéndonos juramentos de fidelidad, unos en pos de los 

otros, según que allá se disolvían unas y se creaban otras nuevas al antojo de los 

comerciantes de Cádiz puestos de acuerdo con los de Veracruz y México; resultando 

de todo, por nuestra docilidad y acrisolada obediencia, que cuales autómatas, no 

teníamos otro movimiento que el del impulso que nos daban según sus perversos fines, 

como ya lo habéis dolorosamente experimentado. 

Respecto a la violencia, el capital general, justificó el uso de la misma: 

Una conducta tan violenta y tiránica, pedía una correspondencia igual.  

En fin, el despotismo y la opresión más vergonzosa tocó en su último término e hizo 

que a la voz de nuestros primeros caudillos los pueblos se fuesen levantando en masa, 

resueltos a sacrificarlo todo por sacudir el ominoso yugo que agobiaba sus services.  

Dando la razón a los españoles que se levantaron contra Napoleón, rechazó el yugo de España: 

Pero si aquél se mantiene inflexible en sus principios sanguinarios, ¿qué otro recurso 

queda que el de repeler la fuerza con la fuerza y hacer ver a los españoles europeos que 

si ellos tienen por heroísmo rechazar el yugo de Napoleón, nosotros no somos tan viles 

y degradados que suframos el suyo? 

Ni se nos oponga, que nosotros privamos de la vida a los europeos, que les 

confiscamos sus bienes; porque sobre no traer a nuestras costas caudal alguno, y 

ejecutándolos ellos de su parte con los nuestros, de un modo sin comparación más 

cruel, derramando arroyos de sangre y despojando hasta los más inocentes americanos 

de lo poco que su insaciable ambición nos ha dejado, es una extraña pretensión querer 

tengamos miramientos con los que no nos los guardan. 

En una palabra, oaxaqueños:  
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Imaginaos por un rato, que en lugar de haber triunfado en esta capital se hubiera 

triunfado de nosotros, ¿creéis por ventura que se hubiera indultado un solo soldado de 

los nuestros? 

Pues si nuestros enemigos han jurado nuestro exterminio, ¿con qué fundamento queréis 

darnos en cara con las confiscaciones que hacemos?  

Fuera de que, cuando me presenté a las puertas de esta capital, mi primer cuidado fue 

el de intimar la rendición, ofreciendo salvar las vidas de todos, juntamente con sus 

propiedades, y sólo se me contestó con cañonazos.  

¿Qué otra cosa, pues, debían esperar mis enemigos, sino las resultas de toda ciudad 

tomada por asalto, y de consiguiente conocer que no es fácil contener a millares de 

hombres enfurecidos con la resistencia y enardecidos contra los que trataban de 

quitarles la vida? 

 Pero, en fin, todo ha terminado, y supuesto que he indultado a tantos europeos, y que 

apenas se ha castigado a uno u otro de aquéllos, que es imposible disimular sin grave 

perjuicio de la causa, y esto sin distinción de criollo o gachupín, confesad que nuestros 

designios no se encaminan contra individuo alguno, sino en tanto que se opone a 

nuestras justas pretensiones de separar a los tiranos intrusos que quieren vilmente 

sojuzgarnos; y que, fieles conservadores de nuestra religión, sólo aspiramos a una 

independencia, tal como el Autor de la Naturaleza nos la concedió desde un principio, 

y cual es conveniente e indispensable al bien de nuestra noble y generosa Nación. 

Diciembre 23 de 1812.  

Jose María Morelos [rúbrica impresa]. 
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En la Imprenta Nacional de Oaxaca.619 

Acuñando pesos 

Desde su cuartel en Oaxaca, el cuarto vocal comunicó a Ignacio Rayón, sobre los pesos 

acuñados en la Antequera, mismos que fueron repartidos durante la ceremonia de jura de la 

Junta Gubernativa, el primer gobierno insurgente oaxaqueño. No fue la primera vez que el 

capitán general acuñaba monedas, ya había sido una práctica en la guerra, pues entendía que 

contar con una moneda propia de la insurgencia le reafirmaba su dominio y poder sobre los 

territorios liberados y fragmentaba el poderío realista. 

 Morelos le escribió a Rayón: 

Exmo. Sr. : 

(…) 

Remito a V. E. tres pesos de la (moneda) provisional del Sur, que, por más sencilla, se 

vació para la jura, por no haber tenido más que seis días de término. 

Ella es la misma que he usado por modo de libranza, para que no me llenen de otra 

moneda; y en los tres pesos va incluso uno de la provisional de Oaxaca, que hallé en su 

toma, pues ya (hace) un año no les viene de la mexicana. 

De una y otra he procurado que en lo posible se le dé la onza, insistiendo en que siga la 

provisional del Sur, por tener más cantidad. 

Dios guarde a V. E. muchos años. 

Cuartel General, diciembre 29 de 1812. 

José Ma. Morelos (rúbrica).  

Exmo. Sor. Presidente Lic. D. Ignacio Rayón.620 

                                                 
619 ―En vibrante discurso a los pueblos de Oaxaca‖…, p. 242-245. 
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4.5 Emitió bandos 

El Siervo de la Nación utilizó en la Antequera, sus respectivos cargos de ―Vocal de la 

Suprema Junta Nacional Gubernativa de estos Dominios y Capitán General de los Ejércitos 

Americanos‖, al signar el bando ―Sobre medidas de seguridad y policía‖ el 19 de diciembre de 

1812. Utilizó la denominación de ―Los conquistadores‖ para referirse a los españoles y crea el 

―Tribunal de la Protección y Confianza Pública‖, integrado por un juez presidente y dos 

vocales, que fueron: el Lic. Manuel Nicolás Bustamante, José Ma. Murguía y Miguel 

Iturribarría. Asimismo, establece el método de ―pasaportes a los individuos que salen de esta 

capital‖, entre otras cosas. 

 El capitán general distinguió entre la conquista española y la conquista insurgente de 

Oaxaca, dice en el bando: 

El conquistador de Oaxaca está muy lejos de seguir tales huellas. Como las conquistas 

que hemos hecho y sobre nuestros compatriotas los americanos, se encaminan no al 

provecho nuestro, sino al bienestar, propiedades y gloria de nuestra amada patria, la 

América: he resuelto erigir, no un tribunal de espionaje ni vigilancia, sino de 

protección y confianza pública. 

Quedó en claro la función del tribunal: 

Dicho tribunal, dando al desprecio las hablillas de europeos resentidos, de mujeres e 

ignorantes, cuidará solamente de que no se formen estudiosamente y con dañada 

intención, juntas de más de dos personas en que de propósito o por indecencia se traten 

materias de gobierno, ni menos se censuren las humanas, benéficas y equitativas del 

que establecemos. 

                                                                                                                                                         
620 ―Carta de José María Morelos a Ignacio Rayón en la cual indica que recibió tres pesos de diversas monedas. 
Cuartel General, diciembre 29 de 1812‖. Autógrafos inéditos de … GARCÍA, Genaro, Documentos inéditos… p. 
229. 
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Reputan solamente por delito digno de su atención, las conversaciones por lo menos de 

tres individuos, seguidos de algunas operaciones que importando algo más que las 

meras palabras, lleguen a dar cuerpo al delito de coalición contra la nación americana. 

El tribunal sería celoso en materia de Derecho: 

Cuidará de tan importante objeto, siguiendo a los culpados sus causas, por los medios y 

trámites ordinarios del Derecho, dándoles oportunamente conocimiento de los 

denunciantes y testigos, para quitar a los encausados. 

Ojalá no haya ninguno, el más pequeño motivo de queja. 

Se llamará, como queda dicho, el Tribunal de la Protección y Confianza Pública, y se 

compondrá de un juez presidente y dos vocales, que lo son el Lic. Dr. Manuel Nicolás 

Bustamante, D. José Ma. Murguía y D. Miguel Iturribarría. 

(…) 

En los partidos foráneos, compuestos de gente sencilla, a la cual solamente distingue 

de los indios la dominación de gente de razón, nada hay que temer; pero si se ofreciese 

algún caso extraordinario se arreglarán los respectivos subdelegados al orden 

establecido en este bando, dando cuenta con las causas en sumaria y consultando dudas 

al presidente de esta Junta capital. 

Por tanto, y para que llegue a noticia de todos, se publicará el presente en esta capital y 

en el distrito de su provincia, circulándose al efecto a los subdelegados y demás 

justicias y pasándose un ejemplar con el conducente oficio al señor gobernador de este 

Obispado, para que, como se lo ruego y encargo, se sirva de mandar que se expidan 

cordilleras en la forma ordinaria, al fin de que se asienten al pie de la letra en los libros 

de las parroquias. 

Dado en Oaxaca, a 19 de diciembre de 1812.  
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José María Morelos. 

Por mandado de S.E., José Francisco Coria, Secretario de Gobierno. 

Es copia de su original, de que certifico.  

Intendencia de Guadalupe, febrero 3 de 1813. 

Nicolás de Yepes, Secretario de Intendencia (rúbrica].621 

Preparando nuevos avances militares 

Morelos trabajaba en ocasiones hasta la media noche, escribiendo, pensando y diseñando sus 

estrategias para el futuro. No se detenía. Ahí en la tranquilidad de su mansión en los portales 

aledaños a la actual iglesia de la Compañía, desde el balcón, le escribió al presidente Rayón, el 

16 de diciembre sus planes. Sugirió nombrar al quinto miembro de la Junta Americana, que 

finalmente recayó en un oaxaqueño; invitó a visitar la bella provincia, capital que considera un 

posible resguardo ante las ofensivas realistas. Dijo claramente que Oaxaca podía ser ―asilo‖ 

insurgente; también le informó de la situación militar en los frentes que domina como 

Jamiltepec o Tehuantepec y sus posibles campañas militares. Dejó en claro que mientras el 

ejército realista andan bobeando y cacaraqueando ―avances de a medio real, por millones que 

ha perdido…‖. Y, por supuesto, dejó entrever que podría avanzar a ―México‖ o Villa Alta, 

―según lo pida el caso‖. 

 Se trata de una breve misiva a Rayón, pero dónde se plantean temas de interés 

fundamental para el avance de la revolución, como designar al pospuesto largamente quinto 

vocal de la Suprema Junta, ya en esos momentos en plena crisis. Y, sobre todo, ¿a dónde 

llevar al ejército en su próximo ataque? 

                                                 
621 ―Bando expedido por José María Morelos en Oaxaca, sobre medidas de seguridad y policía.  
Oaxaca, 19 de diciembre de 1812‖, AGN, Infidencias, t. 133, f. 6. Copia insurgente, en: LEMOINE Villicaña, 
Ernesto, Morelos…, p. 240-242. 
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 Empecemos, no obstante, con la importancia que Morelos le da a la ―conquista‖ de 

Antequera: 

…porque esta hermosa provincia merece su atención, y en ella tengo por cierto que 

fundamos la conquista de todo el reino, ya por ser la primera capital que se toma con 

macicez, ya por estar defendida con poca gente y ya, en fin, por los recursos que 

encierra de hombres útiles, minas, tabacos, puestos y granas, que convertiremos en 

fusiles. 

 No hay duda, fue la primera capital que el ejército de Morelos tomó desde que partió 

solo y su mula de los linderos de Charo-Indaparapeo después de entrevistarse con el cura 

Morelos. 

 Por ello, invitó al Presidente Rayón a visitar la Intendencia y Obispado liberado: 

―Quisiera que V.E. se viniera a esta capital, pero veo que su ardiente calor hace falta en ese 

rumbo, mas si la suerte corriere mala, ésta es nuestro asilo, por las ventajas referidas‖. 

Texto Completo 

Excmo. Sr. Presidente, Lic. D. Ignacio Rayón. 

Como prometí a V.E. que dentro de pocos días podía proponer individuo que llene el 

quinto de nuestra Junta, estoy pronto a hacerlo, siendo del agrado de V.E. y de los 

señores vocales, a cuyo efecto es adjunta lista de algunos, omitiendo otros por no 

convenir. 

Los alistados se podrán citar a junta y por pluralidad. 

De votos hacer la terna. 

Y me parece que estamos en obligación de hacerlo, porque esta hermosa provincia 

merece su atención, y en ella tengo por cierto que fundamos la conquista de todo el 

reino, ya por ser la primera capital que se toma con macicez, ya por estar defendida con 
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poca gente y ya, en fin, por los recursos que encierra de hombres útiles, minas, tabacos, 

puestos y granas, que convertiremos en fusiles. 

Quisiera que V.E. se viniera a esta capital, pero veo que su ardiente calor hace falta en 

ese rumbo, mas si la suerte corriere mala, ésta es nuestro asilo, por las ventajas 

referidas. 

Sólo aguardo la resolución sobre hacer la terna para dirigirme con el ejército a México 

o Villas, según lo pida el caso; y entre tanto arreglaré el gobierno, fondos y puntos. 

Hasta hoy tengo avanzado Villa Alta y Tehuantepec, y sólo falta de Xamiltepec a 

Acapulco, donde hay cortas divisiones enemigas, las que no hay de Villa Alta a 

Veracruz. 

El ejército enemigo de Puebla está bobeando en Tehuacán e Izúcar, cacaraqueando 

avances de a medio real, por millones que ha perdido...  

Ésta es materia difusa y son las 12 de la noche. 

Dios guarde a V.E. muchos años. 

Cuartel General en Oaxaca, diciembre 16 de 1812. 

José María Morelos.622 

Morelos estaba tan seguro del triunfo en Oaxaca que escribió, después de dejar la Antequera: 

El nuevo Ilustre Ayuntamiento de esta ciudad, solicita la merced de que se le agracie 

con el tratamiento que tiene el de México, así por haberla nombrado yo Capital, como 

                                                 
622 ―Morelos avisa a Ignacio Rayón sus posibles empresas militares para un futuro inmediato. Oaxaca, 16 de 
diciembre de 1812‖, HERNÁNDEZ y Dávalos, J. E., Colección de documentos…, t. IV, p. 820-1, en: LEMOINE 
Villicaña, Ernesto, Morelos…, p. 239-240. 
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por ser la primera que parece no tendrá reconquista, y sí ser bastante para ministrar los 

necesarios a la conquista de las otras.623 

Manifiesto a los tehuanos 

Morelos se dio tiempo para escribir un Manifiesto al pueblo de Tehuantepec, defendiendo la 

causa de la América frente a los europeos. Se trata de un documento para mostrar el 

Desengaño de la América y traición descubierta de los europeos, en el cual injuria el dominio 

de los españoles, les llama perjuros, gachupines, termina diciendo: ―Hijos de Teguantepec, oid 

estas razones que os envía vuestro defensor.‖. Citó lugares de la América donde ya había 

procesos juntistas e insurgentes. Esbozó un cálculo geopolítico de la posible actuación inglesa 

en caso de que los franceses incursionaran en América. Declaró que sin la insurrección la 

traición española se habría consumado en pro de los franceses.624 Reflexionó así: 

Europeos: 

El velo que cubría vuestra criminal perfidia, se ha descubierto. El misterio que 

ocultaba vuestra hipocresía lisonjera, se ha declarado, y ya estamos viendo con 

la luz del medio día, que ni tiene leyes ni conoce límites vuestra hidrópica 

ambición.  

La barbarie y posesión de territorios: 

                                                 
623 ―Morelos al Excmo. Sr. Presidente, D. Ignacio Rayón… Oaxaca y enero 19 de 1813‖, AGI, Indiferente 
General, leg. 110, exp. 136-7-9,  en: LEMOINE Villicaña, Ernesto, Morelos…, p. 256-257. Nota de Lemoine: 
―Cuaderno 59 Secretaría del Virreinato de México. Año de 1814. Documentos cogidos al cabecilla Morelos en la 
acción de Tlacotepec, que manifiestan la conducta que el Cabildo Eclesiástico de Oaxaca observó en el tiempo 
que los insurgentes ocuparon aquella ciudad‖. El caudal de noticias de primer orden que arro ja este ―Cuaderno 
59‖, es de un valor insustituible para entender la política seguida por Morelos entre la toma de Oaxaca y la 
instalación del Congreso de Chilpancingo. 
624 ―Desengaño de la América y traición descubierta de los europeos ‖, AGN, Infidencias, t. 60, ff. 181-6. 
Original; el último párrafo, de puño y letra del caudillo, en: LEMOINE Villicaña, Ernesto, Morelos…, p. 245-
256. 
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No ha sido otro vuestro proceder en todas las posesiones que en la América 

habéis conseguido y en cuantas partes del mundo han tenido la desgracia de ser 

gobernados por vuestra barbarie. 

La justeza de tomar las armas contra esa barbarie: 

Testigos son de esta verdad, Buenos Aires, Caracas, el Perú, La Habana, y 

antiguamente Portugal; de manera que a sus habitantes les ha sido necesario 

valerse de la fuerza que suministran las armas (como en el día a nosotros), para 

reclamar sus derechos y expeleros de sus dominios. 

El cálculo geopolítico sobre la posible participación británica en la guerra: 

¿No veis que la Gran Bretaña, señora de los mares y enemiga mortal del tirano 

Napoleón, reducirá a cenizas cualquier barquillo suyo que tenga la audacia de 

acercarse a nuestras costas, como lo tiene prometido? 

Traidores al rey, la religión y la patria: 

Conoce la América, que sois unos mentirosos, que vuestro gobierno, país de la 

impiedad, morada de la falacia y seno de la hipocresía, nos ha engañado en 

cuantos papeles públicos ha dado a la prensa, por imitar a las perniciosas 

máximas de Murat, cuando ocupó militantemente a Madrid; que la sed de la 

plata [y] oro en vosotros, es insaciable, y que no tiene límites vuestra codicia; 

que sois unos traidores al rey, a la religión y a la patria, sin excepción de 

individuos, sino que desde el más noble hasta el más ínfimo plebeyo, 

mostrásteis vuestra debilidad y cobardía, cuando los ejércitos del corso se 

presentaron en la Península, distinguiéndose en esta iniquidad y observando el 

primer lugar en la pérfida intriga los jefes y primeros tribunales de ella, por los 

premios imaginarios que el Domiciano de la Francia les prometía, abandonando 
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de esta suerte las banderas de la lealtad, y poniendo por los suelos vuestras 

obligaciones, obcecadas conciencias, en las espaldas. 

Hidalgo y Allende, dulces voces de la libertad: 

¡Ah Hidalgo! ¡Ah Allende! 

Si vuestro valor, fidelidad y acendrado patriotismo no os hubiera compelido a 

levantar la dulce voz de la libertad, sin duda alguna que estaría ya consumada la 

traición, y habría llegado a colmo la iniquidad de estos infames, y entonces, 

nobles americanos, mil caros hermanos, ¿qué sería de nuestra patria? 

Unidad de los americanos: 

Espera la América que se unan todos sus hijos y os hagan resistencia hasta 

acabar con vosotros, pues aunque no veais a los pueblos alarmados, sabed que 

en todas partes nos desean para sacudir el yugo que los tiene oprimidos, y 

después en nuestra compañía burlarse de vuestras inicuas providencias y 

talentos militares. 

(…) 

Y así, gachupines infieles, ya no os queda otro arbitrio que elegir entre rendirse 

o morir, y escoger entre dejar el gobierno o la muerte. 

Querer reconquistar a la América es dificultoso, porque cuando avancéis 

terreno, no lograréis ya conquistar corazones ni reinaréis en las voluntades de 

los americanos. 

(…) 

Temed, pues, gachupines, que ya llegó vuestro fin. Temed a la América, no 

tanto por su valor (que no es poco, como habéis experimentado), cuanto por la 

justicia de la causa que defiende y remordimientos de vuestra conciencia. 
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(…) 

Hijos de Teguantepec, oid estas razones que os envía vuestro defensor. 

José María Morelos [rúbrica]. 

Disposiciones Sociales 

En sus últimos días en la Antequera, el capitán general escribió un bando, que según Lemoine, 

es un texto excepcional del caudillo: ―… breve compendio de máximas morales y normas de 

mejoramiento social, en estilo sencillo, casi rústico —lenguaje dirigido a la masa—, encierra 

la más prístina pureza de su doctrina revolucionaria, anterior a los influjos de los ‗letrados‘ de 

Chilpancingo y Apatzingán‖. 

 Y, en efecto, el caudillo planteó sus normas y postulados morales para el convivio 

social en la Nación que empezaba a emerger de la colonia española. Asimismo, reafirmó su 

mandato de eliminar las castas o divisiones raciales; el tributo de los nativos; el retorno de las 

tierras a sus dueños ancestrales; la libertad de los esclavos; en contra del vicio; todos deben 

trabajar; alistamiento para el ejército revolucionario (se alistaría en cada pueblo la mitad de los 

hombres capaces de tomar las armas); en contra de los juegos de azar.  

 Para que no quedara alguna duda de que se iniciaba un nuevo sistema de gobierno 

americano, detalló las medidas que lo harían diferente al gobierno peninsular: 

Don José María Morelos, Vocal de la Suprema Junta Nacional Gubernativa de estos 

Dominios y Capitán General de los Ejércitos Americanos, etcétera. 

Por observar que los habitantes de la Provincia de Oaxaca, no todos han entendido el 

sistema del nuevo Gobierno Americano, de cuya ignorancia se están siguiendo 

desórdenes y pecados contra los mandamientos de Dios y de la Iglesia, he venido en 

mandar publicar el bando del tenor siguiente: 

Respetando la figura y la posición política de la Suprema Junta, Morelos empieza por el rey: 
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Por ausencia y cautividad del Rey D. Fernando VII, ha recaído, como debía, el 

gobierno, en la Nación Americana, la que instaló una Junta de individuos naturales del 

reino, en quien residiese el ejercicio de la Soberanía. 

Las medidas del bando no se prestan a ninguna ambigüedad: 

Este Americano Congreso, deseoso de aliviar a su Nación, oprimida por el intruso 

gobierno, y queriéndola hacer feliz, en uso de sus facultades ocurrió inmediatamente a 

las primeras necesidades del reino que se le presentaron, dictando las providencias 

siguientes: 

Que ningún europeo quede gobernando en el reino. 

Que se quiten todas las pensiones [impuestos], dejando sólo los tabacos y alcabalas 

para sostener la guerra y los diezmos y derechos parroquiales para sostención (sic) del 

clero. 

Que quede abolida la hermosísima jerigonza de calidades indio, mulato o mestizo, 

tente en el aire, etcétera, y sólo se distinga la regional, nombrándolos todos 

generalmente americanos, con cuyo epíteto nos distinguimos del inglés, francés, o más 

bien del europeo que nos perjudica, del africano y del asiático que ocupan las otras 

partes del mundo. 

Que, a consecuencia, nadie pagase tributo, como uno de los predicados en santa 

libertad. 

El tema agrario, ya planteado en el bando del Aguacatillo, se reitera: 

Que los naturales de los pueblos sean dueños de sus tierras [y] rentas, sin el fraude de 

entrada en las Cajas. 

Que éstos puedan entrar en constitución, los que sean aptos para ello. 



 

 221 

Que éstos puedan comerciar lo mismo que los demás, y que por esta igualdad y rebaja 

de pensiones, entren como los demás a la contribución de alcabalas, pues que por ellos 

se bajó al cuatro por ciento, por aliviarlos en cuanto sea posible. 

Se reitera la abolición de la esclavitud: 

A consecuencia de ser libre toda la América, no debe haber esclavos, y los amos que 

los tengan los deben dar por libres sin exigirles dinero por su libertad; y ninguno en 

adelante podrá venderse por esclavo, ni persona alguna podrá hacer esta compra, so 

pena de ser castigados severamente. 

Y de esta igualdad en calidades y libertades es consiguiente el problema divino y 

natural, y es que sólo la virtud han de distinguir al hombre y lo han de hacer útil a la 

Iglesia y al Estado. 

No se consentirá el vicio en esta América Septentrional. 

Todos debemos trabajar en el destino que cada cual fuere útil para comer el pan con el 

sudor de nuestro rostro y evitar los incalculables males que acarrea la ociosidad; las 

mujeres deben ocuparse en sus hacendosos y honestos destinos, los eclesiásticos en el 

cuidado de las almas, los labradores durante la guerra en todo lo preciso de la 

agricultura, los artesanos en lo de primera necesidad, y todo el resto de hombres se 

destinarán a las armas y gobierno político. 

Las medidas para construir el ejército insurgente son severas como lo eran los tiempos de 

guerra: 

Y para que todo tenga efecto, se tomarán todas las providencias necesarias; se alistará 

en cada pueblo la mitad de los hombres capaces de tomar las armas, formando una o 

más compañías; se sacarán las necesarias para el ejército y los demás quedarán a 

prevención, pasando lista todos los domingos del año y haciendo ejercicio dos horas 
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después de la misa en los mismos días domingos, con las armas que más abunden en su 

pueblo; y cuando carezcan de las de fuego, corte y punta, providenciarán los 

comandantes, los subdelegados y gobernadores, que todos generalmente carguen 

hondas y cuatro docenas de flechas con sus arcos, aunque las flechas sean de madera, 

pero fuerte; siendo de su obligación que los pueblos de su cargo se habiliten de estas 

armas dentro de diez días contados desde la fecha en que se publica este bando. 

Se manda a todos y a cada uno, guarden la seguridad de sus personas y las de sus 

prójimos, prohibiendo los desafíos, provocaciones y pendencias, encargándoles se vean 

todos como hermanos, para que puedan andar por las calles y caminos, seguros de sus 

personas y bienes. 

Se prohibe todo juego recio que pase de diversión y los instrumentos con que se 

juegue, como las barajas, cuya fábrica se quita a beneficio de la sociedad; y también se 

quitan a beneficio del público y las artes, los estancos de pólvora y colores, para que 

todos puedan catear y trabajar sus vetas, con sólo la condición de vender a la Nación 

durante la guerra el salitre, azufre o pólvora que labraren, debiendo los coheteros en 

este tiempo solicitar sus vetas para trabajar, denunciándolas antes para concederles la 

licencia gratis con el fin de evitar exceso. 

El americano que deba alguna cantidad a otro americano, está obligado a pagarla por 

su lícito contrato; pero el americano que deba cualquiera cantidad al europeo, causada 

hasta la fecha de la publicación de este bando, no la pagará, en inteligencia que debía 

pagarla a la Nación que es la que entra por confiscación en los bienes de europeos 

existentes y dependientes. 

Y esta Nación, sin perjuicio de los derechos de gentes, hace la gracia a los deudores, 

dispensándoles y perdonándoles esta paga, pero no la deuda que contrajeren en lo 
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sucesivo con los mismos europeos, aunque no esté indultado, y más si lo hacen con 

fraude concesión. 

Nadie podrá quitar la vida a su prójimo, ni hacerle mal en hecho, dicho o deseo, en 

escándalo o falta de ayuda o grave necesidad, si no es en los tres casos lícitos de guerra 

justa como la presente, por sentencia del juez a los malhechores y al injusto invasor, 

con la autoridad y reglas debidas, so pena de aplicarles la que merezca su exceso a los 

transgresores de todo lo contenido en estas disposiciones. 

Las que, para que lleguen a noticia de todos y nadie alegue ignorancia, mando se 

publique por bando en esta Capital y en todas las villas y lugares de esta provincia y de 

las demás del reino. 

Dado en el Cuartel General de Oaxaca, a 29 de enero de 1813. 

Es copia de su original de que certifico. 

Axuchitlán y marzo 23 de 1813. 

Miguel Antonio de Quesada [rúbrica].625 

El Correo Americano del Sur 

A las trincheras de piedra, el gobierno insurgente, construyó trincheras de ideas, por lo cual se 

creó el periódico el Correo Americano del Sur, a cargo de don Manuel de Herrera y, luego, de 

Carlos María Bustamante, del cual se conservan 39 números, desde el jueves 25 de febrero 

hasta el jueves 23 de noviembre de 1813, y un Correo Extraordinario del Sur del martes 28 de 

diciembre de 1813.626 

                                                 
625 ―Elevadas disposiciones de carácter social, emitidas por José María Morelos desde la ciudad de Oaxaca. 
Oaxaca, 29 de enero de 1813‖. AGN, Infidencias, t. 144, f. 4. Copia insurgente de la época, en: LEMOINE 
Villicaña, Ernesto, Morelos…, p. 264-266. 
626 Correo Americano del Sur, t. I. 1813, en: GARCÍA, Genaro, Documentos… t. III, 342 p. 
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Los editores, llenos de entusiasmo por la liberación de Antequera, dispusieron de una 

imprenta local, que transformaron en ―Imprenta Nacional del Sur‖. Empezaron redactando: 

Estamos seguros del aplauso con que se recibirá este periódico tan dignamente 

suspirado por los verdaderamente amantes de la Patria. ¡Oh! Si para aliviar el peso de 

los males que graban á esta afligida madre, no se pidiese mas que el zelo de sus buenos 

hijos; ¡quantos días ha que se habría puesto en movimiento la complicada maquina, 

que debe producir la salud y felicidad de la Nacion! Pero las obras de los hombres 

llevan por su peculiar destino el carácter de la lentitud. 

Seguían la tradición creada por los primeros insurgentes, al publicar El Despertador 

Americano. Correo Político Economico de Guadalaxara,627 El Ilustrador Americano628 y el 

Semanario Patriótico Americano,629 así como el editado por la Suprema Junta, Ilustrador 

Nacional.630 También la tradición de la prensa novohispana, surgida a la raíz de la 

introducción de la imprenta europea y, la aparición de la Gazeta de México en 1722, cuyo 

editor fueron Juan Ignacio María Castorena y Ursúa.631 

Ambos editores, Manuel Herrera y Carlos María Bustamante, eran letrados. El 

segundo, había editado en la ciudad de México, El Juguetillo, que le valió orden de arresto por 

las autoridades de la capital. Tras huir pasó por Puebla donde se unió a la insurgencia, 

llegando a su tierra natal, Antequera, cuando se había logrado proclamar la primera Junta 

Gubernativa. Bustamante, desde entonces, fue un insurgente, ilustrado, diputado, uno de los 

redactores de los resolutivos del Congreso de Chilpancingo y de la Constitución de la América 

                                                 
627 El Despertados Americano…, en: GARCÍA, Genaro, Documentos… t. III, 8 p. 
628 El Ilustrado Americano, en: GARCÍA, Genaro, Documentos… t. III, 114 p. 
629 Semanario Patriótico Americano , en: GARCÍA, Genaro, Documentos… t. III, 245 p. 
630 Ilustrador Americano, en: GARCÍA, Genaro, Documentos… t. III, Op. Cit., 114 p. 
631 El Despertador Americano, Serie Cuadernos conmemorativos para las celebraciones del 175 aniversario de la 
Independencia y 75 aniversario de la Revolución Mexicana, núm. 8, INEHRM, s/f, p. 8. 
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Mexicana, consejero de Morelos, preso político en San Juan de Ulúa y, primer historiador de 

la revolución, con su obra clásica: Cuadro Histórico. 

El capitán general le dio tanta importancia el semanario oaxaqueño que ordenó que, en 

toda ocasión, se remitiera a Oaxaca una copia de los partes militares generados por los 

escribanos insurgentes, para que fueran publicados en el periódico oficial. El texto dice: 

Don Ignacio Ayala, Mariscal de Campo, Intendente de Provincia, Juez de Conquista y 

Conservador de Bienes Nacionales, Castellano provisto de Acapulco y Visitador 

General en la demarcación conquistada por el Excmo. Sr. Vocal, Capitán General Don 

José María Morelos. 

A V.S. y Uds. los señores jueces políticos y militares de las jurisdicciones anotadas al 

margen, hago saber, cómo el expresado Sr. Excmo., con fecha 2 del corriente, me dice 

haber mandado circular el día anterior la orden siguiente: 

‗Siendo el objeto de nuestro periódico de Oaxaca dar pronta noticia al público de los 

progresos de nuestras armas, y retardándose por no llegar los partes con oportunidad a 

aquella capital, teniendo que venir primero a esta Capitanía General y de aquí al 

Director de Imprenta; en lo sucesivo, dirigirán V.S. y Uds. de todos los sucesos, dos 

partes circunstanciados, uno a esta Capitanía General y otro al Sr. Vicario de Ejército. 

Y para que tenga su puntual y exacto cumplimiento, se circulará ésta de uno en otro 

destacamento para inteligencia de todos, dejando copia y poniendo al calce de éste, 

razón de quedar inteligenciados.‘ 

Dado en la Intendencia de Guadalupe, en 6 de junio de 1813. 

Ignacio Ayala. 

Por mandado de S.S., Nicolás Yepes, Secretario de Intendencia. 

Es copia de su original de que certifico. 
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Cutzamala y agosto 4 de 1813. 

Manuel Mendoza [rúbrica]. 632 

Aunque la imprenta oaxaqueña no era muy avanzada, con impresión primitiva, sirvió como 

―imprenta nacional‖ para la difusión de la obra insurgente.633 

El quinto vocal, un oaxaqueño 

Otro reconocimiento importante que tuvieron los insurgentes oaxaqueños en aquellos años de 

la guerra, fue la designación de Murguía como Quinto Vocal de la Suprema Junta Nacional 

Americana. La Junta Americana estaba integrada por Ignacio Rayón, Sixto Berdusco, José 

María Liceaga y Morelos y fue la institucionalización de la insurgencia. 

El Congreso Americano había sido esbozado durante la crisis de la monarquía por la 

invasión francesa y la abdicación del rey por en 1808. Su autor Talamantes. Después, en los 

primeros momentos de la insurrección, Hidalgo lo planteó, como decía el bando de la erección 

de la Junta fue para ―… dar el debido lleno a las ideas adoptadas por nuestro Generalísimo y 

primeros representantes de la Nación‖.634 En diversas correspondencias que ya hemos citado, 

Morelos mantuvo un respeto total a la Junta y a su presidente, el Lic. Ignacio Rayón.  

Desde su cuartel en Tehuacán, en noviembre de 1812, Morelos mantuvo 

correspondencia con Rayón para formular una terna para integrar al quinto vocal, proponiendo 

un hombre de ―tierradentro‖, que sería más tarde un oaxaqueño. El 2 de noviembre señaló: ―Y 

que el quinto que falta puede elegirse a votación de V. E., quien refundo mi voto, del Sr. 

Berduzco y del Sr. Liceaga, por estar los tres más inmediatos para convenir en lo pronto, pues 

                                                 
632 ―José María Morelos ordena que en toda ocasión se remita a Oaxaca una copia de los partes militares, para 
publicarse en el periódico oficial que se edita en dicha ciudad. Intendencia de Guadalupe, 19 de junio de 1813‖, 
AGN, Infidencias, t. 144, f. 15; LEMOINE Villicaña, Ernesto, Morelos…, p. 313-314. 
633 MEDINA, Toribio, La imprenta en Oaxaca, 1720-1820. Notas bibliográficas, Santiago de Chile, imprenta 
Elzeviriana, 1904, p. 29, en: DALTON, Margarita, Oaxaca..., p. 49. 
634 ―Bando sobre la erección de la primera Junta Nacional en Zitácuaro…‖, en: HERNÁNDEZ y Dávalos, Juan 
E., Colección…, t. III, núm. 96, p. 403. 



 

 227 

mi voto está tan distante, que sería necesario muchos meses para verificarlo.‖. Y, 

especificando, escribió: ―Y aun juzgo por muy necesario que sea de los adictos y adeptos 

residentes al lado de tierradentro, como para que se guarde proporción y no sea recibido de los 

pueblos como advenedizo‖. Cerró la misiva con una frase célebre: ―… y que se le quite la 

máscara a la Independencia, porque ya todos saben la suerte de nuestro Fernando VII‖.635 

El cuarto vocal, desde su cuartel en Veladero, el 29 de marzo, se dirigió al vocal José 

María Liceaga636 con la idea de modificar sustancialmente la Suprema Junta y anunció que 

escribió a los principales de Oaxaca, para que 

… por pluralidad de votos elijan su representante o vocal que llene el quinto número 

indispensable para que haya pluralidad de votos en la Suprema Junta y se acabe de 

organizar ésta, cuya terna remitiré con mi voto a cada uno de los compañeros para su 

más pronta confirmación. 

Al elegirse el quinto vocal la Junta quedaría completa, por lo que el plan de Morelos era: 

―Completo este número, saldrá del mismo votado el Presidente, pues hasta ahora todo ha sido 

precario y no parecía legítimo el voto de tres, porque el uno fácilmente podría conquistar al 

otro, sin esperanza de pluralidad en el singular de tercero‖. 

Le señaló a Liceaga que se incrementar el número de vocales: ―Con esta misma razón 

será muy conveniente que conquistadas las otras provincias ascienda al número de siete o 

nueve‖, porque así ―Estará el reino mejor administrado en justicia y las provincias contentas‖. 

Recordó también al vocal que ―Este es plan que se propuso desde el principio: y aun corrió 

impreso desde Guadalajara en aquel manifiesto del Sr. Hidalgo, en aquellas palabras que dice: 

                                                 
635 ―Morelos al Excmo. Sr. Presidente, d. Ignacio Rayón… Cuartel General de Tehuacán, noviembre 2 de 1812‖, 
AGN. Historia, t. 116, f. 267, en: LEMOINE Villicaña, Morelos…, p. 218-219. 
636 ―José María Morelos plantea a Liceaga la idea de modificar sustancialmente la estructura de la Junta 
Gubernativa‖, en: HERNÁNDEZ y Dávalos, J. E., Colección de Documentos… t. V, p. 5. LEMOINE Villicaña, 
Ernesto, Morelos…, p. 280-281. 
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‗fomentemos un Congreso, que se componga de representantes de las Provincias‘ (se entiende 

obispados).‖.  Mencionó que sobre el tema había instado a Rayón y ―… y lo más que he 

conseguido es, que ya se pensará y se tratará con madurez‖. 

Para esas fechas la Junta estaba en crisis y sus vocales peleados entre sí. Morelos se 

enteró de esa ―tragedia‖ en su cuartel de Veladero en marzo de 1813. Por lo que en una misiva 

al vocal José Sixto Berduzco, plantea una serie de asuntos escritos para Rayón:637 

Con esta fecha digo al Br. Rayón lo siguiente: 

Aunque V.E. en su último, fecho en Puruarán, no me dice la ruidosa desavenencia que 

tiene con los otros dos compañeros o ellos con V.E., el rumor ha volado a estas 

provincias y los tres correos que han llegado cuasi en un día, lo han confirmado sin 

reflexa o con malicia‖. 

Tras leer los pliegos de cada uno de los vocales, llega a la conclusión de que se vive una 

―catástrofe‖ en la Junta y que ―En todo se observa un general disgusto‖. 

Así Morelos: ―Quiera Dios que [no] prosiga el cáncer, que es el que desea el enemigo, 

y yo no dejaré de hacer frente a éste por acudir a la discordia, por juzgarla voluntaria, y que 

cede en nuestra perdición si todos nos empleáramos en ella‖. Y planteó: ―Yo me sacrificaré en 

hacer obedecer a Su Majestad, la Suprema Junta, pero no podré fomentar a un individuo de 

ella para que destruya al otro, porque sería destruir el sistema.‖. Para concluir terminante: ―Y, 

por lo mismo, jamás admitiré el tirano gobierno, esto es el monárquico, aunque se me eligiera 

a mí mismo por primero‖. Propuso como solución: ―Es indispensable que nos arreglemos a la 

Constitución publicada y en la que están entendidas las provincias‖. 

                                                 
637 ―Morelos al Excmo. Sr. Capitán General y Vocal, Dr. D. José Sixto Berdusco… Cuartel General en el 
Veladero y marzo 29 de 1813‖, AGN, Operaciones de Guerra, t. 939, f. 76, en: LEMOINE Villicaña, Ernesto, 
Morelos…, p. 279-280. 
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Y una posdata: ―Yo siento sobremanera estos acontecimientos, por los incalculables 

daños que pueden acarrear en un tiempo tan crítico en que no debemos pensar otra cosa, sino 

hostilizar al enemigo, privando todo comercio con él, como que no hay esperanza en sacar de 

su despotismo partido alguno.‖. ―Lo siento también por el especial afecto que profeso a cada 

uno de los tres señores, y lo siento por no poderlo remediar‖. 638 

La crisis de la Suprema Junta, sin embargo, se acentuó antes del Congreso de 

Chilpancingo. Morelos se ve precisado a escribir nueva carta a Rayón para desmentir malos 

entendidos. 

―El Brigadier D. Mariano Solórzano, habiendo instruido al Mariscal D. Ignacio Ayala, 

en Teipa, pasó a este punto del Veladero a instruirme sobre los acontecimientos 

superiores, y como sobre éstos escribí antes de ayer a V.E., no tengo más que añadir, 

sino que es falso, falsísimo, que yo haya estado de acuerdo con los otros dos señores 

vocales para la publicación de un bando que contra V.E., según me dice el expresado, 

mandaron publicar los mismos‖. 

Reiteré su posición: ―Repito también que no puedo fomentar al uno para destruir al otro, y que 

por estos acontecimientos no será extraña mi precaución con todo hombre‖. Y, amistosamente 

le dice a Rayón: ―También añado amistosamente, suplicando la serenidad, reservando la 

corrección para mejor tiempo, si las circunstancias lo permiten, pues hasta ahora sólo he oído 

una parte, e ignoro los fundamentos que V.E. tenga‖.639 

Ya en Acapulco, Morelos siguió atento al desarrollo de la crisis de la Suprema Junta, 

mientras mantiene su campaña militar para ocupar el fuerte de San Diego. En esta carta, reitera 

                                                 
638 ―Morelos al Excmo. Sr. Capitán General Vocal, D. José María Liceaga… Cuartel General en el Veladero y 
marzo 29 de 1813‖, en: HERNÁNDEZ y Dávalos, Juan E., Colección…, t. V, p. 5. 
639 ―Morelos al Excmo. Sr. Presidente, D. Ignacio Rayón... Cuartel General en el Veladero y marzo 31 de 1813‖, 
en: HERNÁNDEZ y Dávalos, Juan E., Colección…, t. V, p. 5-6. 
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sus censuras a los vocales Rayón, Liceaga y Berduzco, que siguen en sus pugnas que los 

dividieron. Vuelve a señalar ―… de no poder auxiliar al uno para que destruya al otro, porque 

sería contribuir a destruirlo todo‖. Y, concluyó: ―Y también, que no será extraño mi 

desconfianza ulterior, en vista de los presentes acontecimientos, pues hasta ahora caminaba yo 

de buena fe‖. 

La posdata es muy clara: ―P.D. Hasta ahora no me puedo hacer juicio de ninguno, 

porque hasta ahora están equívocas sus pruebas y no pasan de temores y ansiedades, bien que 

ya ha resonado algo más hasta el último rincón‖. Al despedirse del vocal con aliento escribió: 

―Yo mandaré decir misas de gracias el día que estemos todos de acuerdo; espero en Dios que 

tardará poco esta turbulencia‖. 640 Atendiendo la crisis de la Junta, convocó, el 30 de abril de 

1813, a la elección del quinto vocal: 

Muy Ilustres Cabildos, Eclesiástico y Secular. 

Superior Oficio. 

La justicia de la causa, el sano sistema y el sólido afecto que profeso a esa Provincia de 

Oaxaca, exigen que en Junta General Provincial de principales sujetos, eclesiásticos y 

seculares, todos criollos y adictos a la causa, excluyendo religiosos menachales 

[monacales], se elija por pluralidad de votos una terna para el quinto vocal de la 

Suprema Junta Nacional Americana Gubernativa, debiendo recaer los votos en 

personas de probidad y letras, teólogos o juristas, eclesiásticos o seculares; y aunque 

los que no tengan letras no pueden ser electos, sí podrán ser electores. 

A la elección precederá en la Junta la lectura o publicación de nuestra Constitución y la 

advertencia de que es necesaria esta votación, por no haber noticia del señor Hidalgo, y 

                                                 
640 ―Morelos al Excmo. Sr. Capitán General y Vocal de la Suprema Junta, D. José María Liceaga… Acapulco, 
abril 6 de 1813‖, AGN, Operaciones de Guerra, t. 939, f. 63. Original del caudillo, en: LEMOINE Villicaña, 
Ernesto, Morelos…, p. 284. 
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aunque este señor parezca, puede aumentarse el número de siete o nueve, según el 

número de Provincias Episcopales. 

Así lo he acordado con los señores mis compañeros, Lic. D. Ignacio Rayón, Dr. D. 

José Sixto Berdusco y D. José María Liceaga, quienes aunque retardaron la 

condescendencia de mis instancias (acaso por el inmenso tracto de tierra), convinieron 

últimamente, como consta de sus respuestas que paran en mi poder, cuyas fechas no 

cito por no tenerlas a la mano, ni puede aguardarlos la urgencia y el impaciente deseo 

que me impele a que este asunto tenga su más pronto verificativo, pues es justo, santo y 

muy puesto en razón, que el representante de la Provincia de Oaxaca sea electo por los 

mismos provinciales. 

Concluida la acta con todas las solemnidades debidas y a la que deberán asistir los 

oficiales de plana mayor, me la remitirán vuestras señorías para su confirmación. 

Dios guarde a vuestras señorías muchos años. 

Acapulco, abril 30 de 1813. 

José María Morelos.641 

La convocatoria de Morelos causó revuelo en la Antequera, a la que ya profesaba un ―sólido 

afecto‖. Y, propuso, que los vocales se dieran cita en Chilpancingo para reformar la Junta 

Americana, poniendo lugar y fecha: 8 de septiembre de 1813.642 Ahí señaló: ―Si mis letras no 

han sido bastantes para contener la desavenencia, es indispensable la personalidad, la que para 

mí es imposible en las presentes circunstancias‖. 

                                                 
641 ―Morelos a los Muy Ilustres Cabildos, Eclesiástico y Secular…, Acapulco, abril 30 de 1813‖, AGN, 
Infidencias, t. 108, f. 309, en: LEMOINE Villicaña, Ernesto, Morelos…, 285-286. 
642 ―Morelos al Excmo. Sr. Presidente, Lic. D. Ignacio Rayón…, campo sobre Acapulco, mayo 18 de 1813‖, 
HERNÁNDEZ y Dávalos, Juan E, Documentos…, t. IV, p. 925. 
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Su plan reformatorio consistía en: ―…que los vocales se releven o remuevan de la 

Junta con las mismas formalidades que entraron a ella, probado el motivo de su remoción, así 

para satisfacción del pueblo como para elección de otros individuos o suplentes y honor de los 

que entran y salen; pues de lo contrario nadie, ningún hombre de honor, querrá entrar en 

constitución, sabiendo que ha de ser llamado con deshonor el día que como hombre cometa 

algún yerro, del que no estuvo exento ni el primer hombre ni el más sabio de los hombres‖. 

Precisó sobre el plan y los trabajos referentes al desarrollo de la guerra: ―Si 

convenimos en este modo de proceder, debemos señalar un lugar en donde concurramos todos 

con el mayor número de oficialidad de plana mayor que sea posible, dejando cubiertos los 

puntos con tropas y personas de satisfacción, pues como que no vamos a dar batalla, no 

debemos llevar, digo, remover nuestras divisiones, y sólo debemos llevar una escolta o guardia 

de honor capaz de marchar con seguridad por países seguros‖. 

En su plan incluía la participación del quinto vocal que sería nombrado: ―El lugar debe 

proporcionarse a las distancias en que nos hallamos, contando con que debe asistir el vocal de 

Oaxaca, pues sin éste no se verificaría pluralidad de votos, y guardando proporción deberá ser 

el pueblo de Chilpancingo, lugar a propósito para el efecto‖. Para resolver el tema de los 

diferendos entre los vocales: Allí se traerán a mano las pruebas de las partes y se acordará todo 

con madurez, para librarnos en lo ulterior de iguales daños‖. 

Y, urgiendo al presidente Rayón, le escribió: ―Si V.E. fuere del mismo parecer, me lo 

participará a letra vista, para citar al de Oaxaca y disponer los necesarios, y en caso contrario 

se me participará con igual brevedad, para no perder tiempo en mis marchas sobre el enemigo, 

por estar en el concepto de que cualesquiera otro plan me será impracticable, y que cuando 

más podré emplearme en defender al perseguido, sin fomentar al uno para que destruya al 

otro‖. 
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La elección del Quinto Vocal 

En la ciudad de Antequera Valle de Oaxaca en tres días del mes de agosto de 1813 juntos y 

congregados en esta santa iglesia catedral a efecto de proceder a la votación de 5º vocal 

representante por esta provincia conforme a lo dispuesto por el capitán general don José  

María Morelos en sus superiores órdenes de 30 de abril y 25 de junio últimos.643 

Salta a la vista el grado de representación de valles centrales y otras regiones de los 

cuatro puntos de la intendencia, no logrado en ninguna otra intendencia u obispado de la 

Nueva España, dadas las condiciones de guerra. La lista es larga: Antequera (Xalatlaco y los 

principales de la ciudad), Ocotlán, Zaachila, Ejutla, Zimatlán; de otros puntos: Ayocuesco, 

Ixtlán, Talixtaca, Peñoles, Villa Alta, Tehuantepec, Chontales, Huamelula, Mihautlán, 

Teotitlán del Camino, Teutila, Tepozcolula, Huajuapan, Jamiltepec, Nejapa, Teococuilco, 

Huitzo, Ixtepeji y Nochixtlán. 

También la lista de principales de los poderes civiles, militares y religiosos es muy 

representativa, bajo las miradas firmes del segundo de a bordo de Morelos, del vicario 

castrense de los ejércitos insurgentes, Manuel de Herrera, el comandante de la artillería, Mier 

y Terán y el ingeniero mayor, el gringo Bean. En total 85 representantes de pueblos, 

corporaciones, gobierno, militares, letrados, canónigos y civiles. Repasemos directamente lo 

que dice el acta: 

                                                 
643 Documento 596. ―Acta de la junta del 3 de agosto, nombrando por 5º vocal al intendente don José  María 
Murguía y Galardi. Al margen: Testimonio‖. Es copia de la acta capitular a que se refiere, y original obra en el 
libro de cabildos que es a mi cargo, como secretario provisional del ilustre Ayuntamiento de esta noble ciudad de 
donde para instruir al excelentísimo señor capitán general don José María Morelos vocal de la Suprema Junta 
Nacional Gubernativa de mandato de los dos ilustres cabildos eclesiástico y secular hizo sacar y saqué la presente 
en estas cinco fojas del papel correspondiente. Y es fecha en esta ciudad de Antequera Valle de Oaxaca, en 9 de 
agosto de 1813.— Siendo testigos don Manuel Figueroa, don José Zulaica y don José Cristóbal Gómez de esta 
vecindad de que doy fe.— Aquí un signo.— T. R.— Tomás José Romero. en: HERNÁNDEZ y Dávalos, J. E., 
Colección…, t. VI, p. 1. 
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… el excelentísimo señor don Mariano Matamoros teniente general de los ejércitos 

americanos y señores doctor don Antonio José Ibáñez de Corvera, caballero de la Real 

y Distinguida Orden Española de Carlos III tesorero dignidad de esta dicha santa 

Iglesia, juez de capellanías y obras pías provisor vicario general y gobernador de este 

obispado, don José María Murguía y Galardi, intendente corregidor de esta capital y su 

provincia, don Benito Rocha y Pardiñas, coronel del regimiento de Orizaba y 

gobernador comandante de esta plaza, el licenciado C. Juan José de Guerra y Larrea 

canónigo de Merced de esta referida santa iglesia, el regidor alférez real don José 

Mariano Magro, el licenciado don José Manuel de Herrera, vicario castrense de dichos 

ejércitos, el licenciado don Carlos  María de Bustamante inspector general de 

caballería, el canónigo y licenciado don Ignacio Mariano de Vasconcelos, el regidor 

alcalde provincial licenciado don Joaquín de Villasante, el teniente coronel y 

comandante del real cuerpo de artillería don Manuel de Mier y Terán, el penitenciario 

doctor don Juan Ignacio Manero, el regidor alguacil mayor don Nicolás Fernández del 

Campo, el coronel don Mariano Castañares el canónigo lectoral doctor don José de San 

Martín, el regidor procurador mayor licenciado don Antonio Mantecón, el teniente 

coronel mayor de esta plaza don Diego González, el canónigo don Manuel Anselmo 

Quintana, el regidor teniente coronel del fijo de esta ciudad don Jacinto Fernández 

Varela, el canónigo don Mariano  Ceballos, el regidor don José Valerio Fernández, el 

sargento mayor del real cuerpo de artillería don Joaquín Ramírez Arellano, el regidor 

don Manuel Murguía y Galardi, el licenciado don Manuel  María Mimiaga, teniente 

letrado y asesor ordinario de esta intendencia, el coronel don Ignacio Cuellar, el 

regidor don Miguel Ignacio de Iturribarría, el alcalde de 1º voto don Pedro José de la 

Vega, el sargento mayor don Ignacio Vilches, el regidor don Pedro Nieto de Silva, el 
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alcalde de 2º voto don José Llano, el teniente coronel don José Rodríguez, el regidor 

don José Boorgel Varela, el ministro tesorero de las cajas nacionales don Francisco 

Pimentel, el teniente coronel don Juan Nepomuceno Mier y Terán, el ministro contador 

de dichas cajas don José de Micheltorena, el teniente coronel don José Montes de Oca, 

el promotor fiscal de hacienda nacional, asesor honorario licenciado don Mariano 

Castillejos, el sargento mayor don Antonio Galván, el licenciado don Manuel Nicolás 

de Bustamante presidente de la Junta de  Protección, el reverendo padre prepósito del 

oratorio de San Felipe Neri don José  María Idiaguez, el sargento mayor don Francisco 

García Lobos, el factor interino de la renta del tabaco don José de la Sota Riva, el 

sargento mayor don Francisco Palacios, el contador interino de la renta del tabaco don 

José Mariano Pombo, el ayudante mayor de ingenieros don Santiago Cook; el contador 

de la aduana nacional don Vicente Arroyo, digo Anona; el ingeniero mayor don Elías 

Bean; don Ignacio Suárez, elector del primer cuartel de esta ciudad; el comisario de 

guerra de la división de Izúcar don Matías Zavala, don Miguel Elorza, elector del 

cuartel 2º; el sargento mayor don Nicolás del Valle; el licenciado don José Manuel 

Aldeco, elector del 3º cuartel; don Francisco Cisneros idem del 4º, el licenciado don 

Mateo Forte, idem del 5º, don Francisco Mariscal idem del 6º, don Mariano Flores 

idem del 7º, el doctor don  José Mariano Mantecón idem del 8º, el licenciado don Juan 

Nepomuceno Fernández Marinas, elector por el partido de Ayocuesco; bachiller don 

Joaquín de la Vega idem por el de Exutla; don José  María Ruiz, idem por el de 

Ocotlan; licenciado don Juan José Echarri, idem por el de Zachila; don Francisco 

Hernández, idem por el de Ixtlan; bachiller don Francisco Núñez, idem por la doctrina 

de Xalatlaco; el bachiller don José Pablo Güendulain, idem por la de Talixtaca; 

bachiller don Ignacio Jiménez, idem por la de Peñoles; don Juan Francisco Barberena 
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elector por la subdelegación de Villalta; bachiller don José  Antonio Rodríguez. Idem 

por la de Tehuantepec; bachiller don Lucas José de Almagabar, idem por la de 

Chontales; don José María Carballido idem por la de Huamelula; don Rafael Lanza 

idem por la de Miahuatlan; bachiller don Esteban Duran, idem por las de las 4 villas 

del Marquesado del Valle; don Ramón Ramírez de Aguilar, idem por la de Teutitlan 

del Valle; don Manuel Jarquin, idem por la de Teutitlan del Camino; bachiller don 

Francisco Armengol, idem por la de Teutila; don Francisco Ferron, idem por la de 

Tepezcolula; don Manuel  María Mejía, idem por la de Huajuapan; bachiller don José 

Victoriano Baños, idem por la Xamiltepeque; licenciado don Juan José de Vera, idem 

por la de Justlahuaca; don José Román Ponce de León, idem por la de Nejapa; don José 

Carlos Enríquez del Castillo, idem por la de Zimatlan; don José Santiago Espinosa, 

idem por la de Teococuilco; el licenciado don José Agustín Morales, suplente de la de 

Huizo; don Marcial de León, elector de la de Ixtepeji; don Juan Manuel Peregrino, 

idem de la de Nochistlan, Y don José  María Gris, elector por el comercio de esta 

capital‖.644 

Se usaron tres vasos de cristal con rótulos de 1º, 2º y 3º para recibir los votos (cedulitas 

enrolladas del ancho de un dedo y del largo de medio cuarterón de papel para que no pudiesen 

ser legibles a primera vista), bajo la representación de los fiscales: canónigo licenciado don 

Juan José de Guerra y Larrea nombrado por el cabildo eclesiástico; el regidor procurador 

mayor licenciado don Antonio Mantecón, nombrado por el Ayuntamiento. 

En la primera ronda de votaciones los resultados fueron: José María Murguía y 

Galardi, 29 votos; Mariano de Castillejos 24; Carlos María de Bustamante 23; Manuel Nicolás 

de Bustamante 4; y los cinco restantes se repartieron en José Manuel de Aldeco, Cristóbal 
                                                 
644 Ídem. 
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Irigoyen, Manuel  Sabino Crespo; Francisco Sales Xijón y Manuel María Mimiaga. Total: 85 

votos. 

El acta señaló que ―quedó electo vocal en 1º lugar el referido señor intendente 

corregidor don José María Murguía y Galardi, echándose en el fuego las cedulitas para 

precaver resentimientos en lo venidero‖. 

En seguida se hizo la misma operación con el vaso 2º, con los siguientes resultados: 

licenciado Manuel Sabino Crespo tuvo 42 votos; 11 el señor intendente de esta provincia; 8 el 

licenciado Manuel Nicolás de Bustamante; 7 el inspector general de caballería; 3 el licenciado 

don Manuel Mimiaga; 2 el licenciado don Joaquín de Villasante; igual número don Pedro de la 

Vega y don Mariano Castillejos; repartiéndose los ocho restantes en: don Victoriano Baños; 

don Miguel Iturribarría, don Jacinto Fernández Varela, don Juan Nepomuceno Fernández 

Marinas, licenciado don Francisco Ramírez, don José Llano, licenciado don José Manuel 

Aldeco y doctor don Francisco Xijón, Resultado electo en 2º lugar, don Manuel Sabino Crespo 

y se quemaron las cedulitas.  

Por último sacaron los votos del 3º vaso, con los siguientes resultados: licenciado don 

Manuel Nicolás de Bustamante obtuvo 30 votos; 13 el inspector general; 12 el licenciado 

Castillejos; 9 el licenciado Crespo; 4 don Victoriano Baños; 4 el licenciado Villasante; 2 el 

licenciado don Juan Nepomuceno Fernández Marinas; 2 el señor intendente de esta provincia; 

1 los siguientes: Jacinto Varela, Nicolás Fernández del Campo, José Domingo Martínez, 

Ignacio Morales, Francisco Ramírez, Juan José Echarri y Francisco de Sales Xijón. Electo en 

3º lugar Manuel Nicolás de Bustamante (hermano de Carlos María).  

El acta que dio fe de la ―junta de elección‖, dice: ―Y con consideración a lo prevenido 

por el excelentísimo señor capitán general en superior orden de 26 de junio referido quedó 

emplazado el señor intendente de esta provincia como electo en 1º  lugar para concurrir a la 
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Junta General en el pueblo de Chilpancingo el día 8 del inmediato septiembre donde debe 

estar a lo menos el cinco de dicho; y con esto se concluyó a presente Junta de Elección que 

firmaron con su excelencia los demás señores de que se compone de que doy fe.— Mariano 

Matamoros.— Doctor Antonio José Ibáñez de Corvera.— Benito Rocha y Pardiñas.— José 

María Murguía y Galardi.— Licenciado Carlos María de Bustamante.— Licenciado Joaquín 

de Villasante.— Licenciado Juan José de Guerra y Larrea…‖. Seguían la larga lista de 

asistentes. 

Y ―Es copia de la acta capitular a que se refiere, y original obra en el libro de cabildos 

que es a mi cargo, como secretario provisional del ilustre Ayuntamiento de esta noble ciudad 

de donde para instruir al excelentísimo señor capitán general don José María Morelos vocal de 

la Suprema Junta Nacional Gubernativa de mandato de los dos ilustres cabildos eclesiástico y 

secular hizo sacar y saqué la presente en estas cinco fojas del papel correspondiente. Y es 

fecha en esta ciudad de Antequera Valle de Oaxaca, en 9 de agosto de 1813.— Siendo testigos 

don Manuel Figueroa, don José Zulaica y don José Cristóbal Gómez de esta vecindad de que 

doy fe.— Aquí un signo.— T. R.— Tomás José Romero‖.645 

Sin duda, la primera junta electoral representativa de la guerra de insurgencia, dadas 

las condiciones del triunfo político, militar y social de Morelos en Oaxaca y, el masivo apoyo 

recibido por todos los órdenes de gobierno, militar, eclesiástico y de las corporaciones y 

pueblos oaxaqueños representados ese día que la historia oaxaqueña no registra: 9 de agosto 

de 1812. 

El ejército de Morelos, en plenitud 

1813. El ejército insurgente, según el propio Morelos, contaba en sus filas 21 mil hombres 

armados y uniformados, disciplinados y aguerridos, dividido en 5 divisiones. 
                                                 
645 Ídem. 
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Emitida esta orden, no en Acapulco, que aún no tomaba Morelos, sino en las cercanías, 

tenía por objeto intimidar a los defensores realistas del puerto (a quienes, es seguro, les haría 

llegar una copia), y despistar, en general, al gobierno de México, pues las verdaderas 

intenciones del caudillo, después de la campaña de Acapulco, consistían en avanzar hacia el 

centro del virreinato y no en alejarse de él. 

Escribió el capitán general: 

Porque el Ejército del Sud, siempre protegido del Señor de los Ejércitos, ha logrado 

llegar al número de veinte y un mil soldados, bien armados, disciplinados y aguerridos, 

dividido en cinco trozos, ha conseguido apoderarse de las costas de Sud y Norte, 

tomando sus puertos y limpiando la tierra infestada de malvados europeos: 

He resuelto, por decreto de este día, tomar las costas del poniente con sólo cuatro mil 

hombres dejando el resto en Acapulco al mando del Mariscal D. Ignacio Ayala; raya de 

Goatemala al del Coronel D. Benito Rocha, en Veracruz al del Brigadier D. Nicolás 

Bravo, en Puebla al del Mariscal D. Mariano Matamoros; quedándose al frente de 

México, por las Amilpas, el mejor trozo al mando del Brigadier D. Miguel Bravo; 

mientras que con la más valiente división cierro todas las puertas hasta Californias, 

para que no se escape un solo europeo de los malignantes. 646 

Su archienemigo, Calleja, miraba las cosas de otra manera: ―… y aún los mismos europeos 

están convencidos de las ventajas que resultarían de un gobierno independiente, y si la 

                                                 
646 ―Decreto de José María Morelos sobre la distribución de los cuerpos de ejército que militan bajo su mando, e 
instructivo preparatorio de las operaciones que proyecta hacia las costas del oeste y noroeste. 30 de marzo de 
1813‖, original en el Museo Nacional de México, Fondo Hernández y Dávalos, vol. T. 4.59, ff. 26-7, en: 
LEMOINE Villicaña, Ernesto, Morelos…, p. 281-283. 
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insurrección absurda de Hidalgo se hubiera apoyado sobre esta base me parece según observo, 

que hubiera sufrido bien poca oposición‖.647 

Planes de Calleja para ocupar el Sur y Oaxaca 

―Si por estos medios se consiguiese (como es probable) batir los cuerpos principales de 

Morelos y Matamoros, queda á la prudencia del general y de los respectivos gefes de 

divisiones el aprovechar los momentos y circunstancias que para perseguirlos en la buena 

estacion á cualquier parte donde se dirijan, y el destinar un cuerpo á la provincia de Oaxaca 

para apoderarse de ella, siendo del cargo del Sr. Moreno, segun las mismas ocurrencias, el 

recobrar á Acapulco, protegiendo a los fieles patriotas que se han sostenido en Ayutla, 

Ometepec, ó la Palizada. México octubre 5 de 1813.—Calleja‖.648 

Morelos se reía y decía que Calleja cambiaba de planes a cada rato, según una carta en 

manos de Bustamante fechada en Chilpancingo el 21 de octubre y, dirigida a los Guadalupes: 

―Los planes de Calleja varían a cada instante por los reveces que a su pesar resiente. La 

toma del castillo lo ha llenado de rábia, y el paseo militar hasta Acapulco, no saldrá del 

espacio de su imaginacion delirante. Los resultados del rio y de Tepecuacuilco 

inclinarán la balanza hacia donde debe pesar con mayor fuerza‖.649 

Maestranza para arreglar la artillería 

Otra de las disposiciones militares importantes para el ejército fue la decisión de fundar una 

―Maestranza para arreglar la artillería‖.650 Misma que funcionó en el Convento de la 

                                                 
647 AGN. OG, t. 171, ―Calleja al virrey Venegas, Reservado, Guadalajara, 27 de enero de 1811‖, citado por: 
ARCHER, Christon I., Los expedicionarios españoles y la guerra de Nueva España, 1808 -1825, en: 
ESCAMILLA Ortiz, Juan, ―Fuerzas militares…‖, p. 141. 
648 Citado por BUSTAMANTE, Carlos María de, Cuadro… t. II, p. 397. 
649 Ibíd., p. 398. 
650 GAY, José Antonio, Oaxaca…, p. 621. 
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Concepción.651 Don Mier y Terán estuvo al frente. El gringo Bean y Cook participaron 

activamente como ingenieros mayores del ejército. 

Los soldados insurgentes fueron uniformados. Los había con uniforme azul oscuro con 

solapas vueltas y vivos rojos, pantalón blanco o gris, jorongo con fondo claro y adornos en 

café o negro. Otros de color café, verde o morado.652 

Conclusiones 

La experiencia de gobierno insurgente en Oaxaca fue muy importante en los primeros años de 

la guerra, ya que los revolucionarios tuvieron que cerrar la hegemonía colonial y colocar los 

primeros cimientos del futuro Estado Nacional. Sí bien se apoyaron en instituciones del 

antiguo régimen, le dieron nuevo contenido o crearon instituciones nuevas como la junta 

gubernativa sin españoles. Oaxaca fue el primer gran centro urbano y cabecera de la 

intendencia y el obispado que Morelos liberó. 

 En términos generales se podría afirmar que se vivió un período de transición entre lo 

viejo y lo nuevo, entre el derrumbe del antiguo régimen y el surgimiento del nuevo. Esa 

transición también se notó en las medidas de gobierno, algunas de las cuales reflejaban la larga 

tradición española, especialmente, en materia de intolerancia religiosa. 

 En poco más de 2 meses, Morelos construyó un gobierno insurgente en alianza con los 

principales de la Antequera, la iglesia, corporaciones y pueblos de indios. Una alianza con 

debilidades y fortalezas. El estudio de las medidas de gobierno es importante puesto que se 

pasó de la guerra y asalto a la capital de la intendencia a una obra constructora. Y la manera en 

que el estadista Morelos resolvió alguno de los principales problemas políticos, sociales y 

                                                 
651 VARGAS Martínez, Ubaldo, Morelos…, p. 97. 
652 Ídem. 
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religiosos es de interés como ocurrió en la relación con el clero y las alianzas con criollos y 

españoles. 

 El análisis de los bandos emitidos en Oaxaca son claves para entender cómo Morelos 

se desprendió de la mascara fernadista y llegó al concepto de independencia absoluta de la 

corona. Dicho pensamiento quedaría plasmado en los Sentimientos de la Nación y el 

reglamento para el Congreso de Anáhuac. 

Las diversas medidas de gobierno, incluso de corte religioso (celebrar a la 

guadalupana) son una aproximación de que la crisis de la hegemonía española en América no 

iba a poder reconstruirse sino coyunturalmente y, que las estructuras generadas por la 

insurgencia, serían efímeras, pero que con el correr de los años, volverían con mayor fuerza. 

Del estudio podemos desprender un tema aparentemente sin mucho interés: el cambio 

generacional en la insurgencia. Los entonces jóvenes Antonio León, Guadalupe Victoria y 

Vicente Guerrero durante la toma de Oaxaca, ya en su madurez y tras la consumación de la 

independencia, jugarán papeles principales en la República. León como gobernador de Oaxaca 

y protector de Benito Juárez. Victoria y Guerrero como presidentes. 

El gobierno insurgente en Oaxaca anunció lo que más tarde serían los gobiernos 

criollos en México y, también, sus dificultades para consolidarse, las diferencias intestinas y 

falta de instituciones con reconocimiento y legitimidad. Dieciséis meses después de la 

experiencia insurgente en Oaxaca, ésta provincia fue recuperada por los realistas sin disparar 

ni un tiro.653 

 
 
  

                                                 
653 ―¿Por qué se perdió Oaxaca sin un tiro?‖ Rayón contesta…, en: DALTON, Margarita, Oaxaca…, p. 63. 
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Capítulo V. El gran piezaso con que se afirmó la revolución654 

Los humildes deben darse por satisfechos 

si su nombre siquiera no llega a ser olvidado, 

porque las más veces quedan en la categoría de héroes anónimos, 

para quienes las generaciones venideras 

no tienen ni siquiera un recuerdo.655 

 

5.1 De Tejas al Fuerte de San Diego Acapulco 

Dos acontecimientos se entrelazan en nuestra investigación y, considero, importantes 

estudiarlos: La conspiración sui generis de los anglos recluidos en el Fuerte de San Diego 

Acapulco cuya cabeza visible fue el coronel Bean (1811-1812), quien además nos dejó un 

testimonio sobre su paso con Morelos por la Antequera oaxaqueña. Y la intromisión de 

realistas guatemaltecos por el Istmo de Tehuantepec de 1813. 

 Llamaré conspiración sui generis porque los anglos no eran súbditos de la corona 

española, sino reos estadunidenses. Pero conspiraron en el Fuerte para sumarse a las fuerzas de 

Morelos. El conocimiento de Estados Unidos de los reos fue importante fuente de información 

para los insurgentes, tanto David Faro como el coronel Bean, serían enviados por José María 

Morelos para buscar apoyo en ese país del norte en pro de la Insurgencia. 

 Y la intromisión realistas guatemalteca constata la influencia que los insurgentes 

lograron hasta la actual Centroamérica y mi hipótesis de que hacer de Oaxaca un bastión y un 

centro político-militar de los insurgentes estaba en curso por el triunfo de las tropas de 

Mariano Matamoros sobre las de Dambrini, el guatemalteco. 

 

                                                 
654 BUSTAMANTE, Carlos María, Cuadro… t. I, p. 215. 
655 VILLASEÑOR y Villaseñor, Alejandro, Biografías de los héroes y caudillos de la independencia , México, 
imprenta El Tiempo de V. Agüero, 1910. 
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La Independencia llega de fuera 

Aunque parecería contradictorio, la ocupación oaxaqueña de 1812 no fue obra de los 

oaxaqueños mismos sino de sus vecinos de los actuales estados de Guerrero y Morelos. Buena 

parte de los soldados insurgentes que se acuartelaron en la Antequera de Oaxaca fueron 

oriundos de las costas del Sud del Pacífico, reclutados por Morelos en su trayecto de 

Carácuaro a Acapulco. Por la jerarquización del virreinato, pertenecía muchos de ellos a la 

casta denominada parda656 y, entre los principales jefes rebeldes se encontró la familia 

Galeana657 y los Bravo.658 

 Ello se puede explicar por una combinación de factores: la fracasada expedición de los 

comisionados de Hidalgo a Oaxaca, Armenta y López; el descubrimiento de la Conspiración 

de Tino y Palacios; la derrota de los pueblos insurgentados en la costa oaxaqueña; la 

prematura muerte del principal militar mixteco, Valerio Trujano y la dispersión de grupos 

naturales a lo largo de la Intendencia.659 Por ello no encontraremos generales de renombre en 

el ejército insurgente de origen oaxaqueño como los Galeana y Bravo de la costa o Rayón660 

de Michoacán. 

                                                 
656 La casta es un grupo social estático y de base genética, a los  que se pertenece debido a la condición hereditaria 
o de nacimiento de cada individuo, con el fin de establecer discriminaciones en el estatus de las personas, sobre 
las cuales establecer un determinado orden de estratificación social. Fuente: RAMÍREZ, Lílido, ¿De dónde 
venimos? El Sistema de Castas del Imperio Español , Venezuela, Mundo Universitario, Nº 30, 108-111, 2009. 
657 Los Galeana (Juan José, Pablo, Juan  José, José Antonio, Luis y Hermenegildo). Hermenegildo Galena 
Bargas, nació el 13 de abril de 1762 en Tecpan (hoy de Galeana); murió el 27 de junio de 1814, cerca de Coyuca 
(hoy de Benítez). Fue hijo de los señores Sebastián Galeana y Francisca de Bargas, de acuerdo con 
investigaciones realizadas en tiempos recientes. Fuentes: Archivo Histórico de la SEDENA. Enciclopedia 
Guerrerense, con base a los trabajos de Humberto Ochoa Campos, Eduardo M. Vargas Galeana y Arturo Ríos 
Ruiz puede consultarse en: http://www.enciclopediagro.org/index.php/indices/indice-de-biografias?start=100 
658 Los Bravo (Leonardo, Máximo, Miguel y Víctor Bravo Enciso, Nicolás Bravo Rueda). Nicolás Bravo Rueda, 
General insurgente y Presidente de la República; Benemérito de la Patria, por decreto de mayo de 1823. Nació el 
10 de septiembre de 1786 en Chilpancingo; murió el 22 de abril de 1854 en su ciudad natal. Hijo del general 
Leonardo Bravo y de la señora Gertrudis Rueda. Enciclopedia Guerrerense, puede  consultarse en: 
http://www.enciclopediagro.org/index.php/indices/indice-de-biografias/274-bravo-rueda-nicolas 
659 Temas analizados en el capítulo II de la presente tesis. 
660 Ignacio Rayón. Nacido en 1773 en Real de Minas Tlapujahua (Michoacán). Estudió en Va lladolid donde 
conoció al rector del Colegio Real de San Nicolás de Obispo, Miguel Hidalgo y Costilla (1786-1790). Estudió 
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 La expedición oaxaqueña sin duda aportó grandes recursos económicos al ejército 

insurgente,661 una retaguardia segura, pero no aportó un ejército o batallones de consideración. 

Ahí se podrá encontrar unos de los elementos de la debilidad de la resistencia a la reconquista 

realista de la Antequera y el control sobre la vasta intendencia entre 1815 y 1821, temas que 

escapan a nuestra investigación. No obstante, de las fuerzas de Valerio Trujano saldría el 

principal mixteco que resistió y, participó en la Consumación de la Independencia, Antonio 

León, más tarde gobernador de Oaxaca y, protector, tanto de Carlos María Bustamante como 

de Benito Juárez hasta su muerte en 1847.662 León fue de ese puñado de militares insurgentes 

reclutados por Morelos (Nicolás Bravo, Juan Álvarez, Vicente Guerrero) que no sólo 

participaron de la Consumación de la Independencia, sino que resistieron la invasión 

estadunidense y, como en el caso del general de división Juan Álvarez,663 caudillo de la 

Revolución de Ayutla,664 que despejaría el camino para la ―Reforma Liberal‖ y la Constitución 

de 1857. 

… toda la provincia está inundada de los insurgentes665  

1810. Cuando el futuro generalísimo tocó la costa Sud del Pacífico (actual estado de Guerrero) 

a fines de 1810, ya había gente y pueblos insurgentados por diversas causas y problemas no 
                                                                                                                                                         
abogacía en el Colegio de San Ildefonso de la ciudad de México (1791-1796). Hombre letrado se unió a Hidalgo 
en su paso por Maravatío en octubre de 1810. Entonces tenía 37 años de edad y estaba recién casado. 
661 AGN, Causa de Morelos (colocación del manuscrito en vitrina especial), ff. 75-81. LEMOINE, Morelos, 
1965, doc. 220, pp. 609-614. HERNÁNDEZ y Dávalos, Colección…, VI-49; HERREJÓN Peredo, Morelos II…, 
doc. 60, pp. 259-264. 
662 El paso de una generación a otra de la insurgencia del heredero de Valerio Trujano y su relación con el liberal 
Benito Juárez es motivo de una nueva investigación que escapa a nuestra tesis. 
663 Insurgente desde el 17 de noviembre de 1810. Benemérito de la Patria por decreto del 27 de septiembre de 
1861. Nació el 27 de enero de 1790 en el Barrio de la Tachuela del antiguo pueblo de Santa María de la 
Concepción de Atoyac (de Álvarez), murió en la Hacienda La Providencia el 21 de agosto de 1867. Sus restos 
reposan en la Rotonda de las Personas Ilustres, en la Ciudad de México. Fue hijo de don Antonio Álvarez, 
originario de Compostela, España, y de doña Rafaela Hurtado, de Acapulco. Fuente: Enciclopedia Guerrerense, 
puede consultarse en: http://www.enciclopediagro.org/index.php/indices/indice-de-biografias?start=100 
664 Proclama del 1 de marzo de 1854 (GONZÁLEZ, Luís, Viaje por la Historia de México , 
SEP/INAH/CONACULTA, CNLTG, 2010, p. 39.). 
665 ―Firma en México y no desde Tepecoacuilco, su colector Manuel Mendiola, el 8 de enero de 1811‖, en: 
CORVERA Poiré, Marcela, De la Bonanza al ocaso: las colecturías de Taxco y sus alrededores entre 1783 y 
1840, IBARRA, Ana Carolina, La Insurgencia…, p. 103. 
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resueltos en años de colonización española. Partimos de ésta hipótesis y también de que 

Morelos les dio mando y conducción. Su pequeño destacamento recorría los áridos caminos de 

la tierra caliente, armando sus primeras redes sociales insurgentes y en busca de su primera 

gran victoria militar.666 Tras recorrer muchos kilómetros desde el curato de Carácuaro, sin 

disparar ningún tiro, el cura párroco, logró su primera victoria, al sumarse la guarnición de 

Zacatula.667 

En esos días, pero lejos de Zacatula, en Teloloapan,668 puerta de entrada a la tierra 

caliente,669 rápidamente cayó en manos rebeldes en noviembre de 1810.670 De ahí salieron 

partidas para Zacualpan,671 Sultepec672 y Tlalchapa,673 bajo el liderazgo nativo de Tomás y 

Mariano Ortiz, Pedro Asencio de Alquiras, Pedro Arines, Pedro Mercado, Anselmo Salazar, 

                                                 
666 ―Primera audiencia‖, GARCÍA, Genaro, doc., 47, Causa instruida, 1907. ―El señor fiscal de este Santo oficio 
contra don José María Morelos‖, BAGN, XXIX, núm. 2, 1958 (abril–junio), p. 202-206. HERREJÓN Peredo, 
Carlos, Morelos II…,  p. 318-320. 
667 Actual Municipio de la Unión de Isidoro Montes de Oca. Fuente: Enciclopedia Guerrerense, puede consultarse 
en: http://www.enciclopediagro.org/index.php/atlas -municipal/resumen-municipal/1754-la-union-de-isidoro-
montes-de-oca 
668 Teloloapan, voz náhuatl (telólotl: guijarro; apan: río; río de los guijarros). Otras interpretaciones dicen que es 
―agua o río bajo las piedras‖. Fuente: Secretaría de Gobernación, Centro Nacional de Estudios Municipales, 
Gobierno del Estado de Guerrero. Los Municipios de Guerrero. Teloloapan. Enciclopedia de los Municipios de 
México. Talleres Gráficos de la Nación, México, 1988.   
669 Actual estado de Guerrero. 
670 ―El capitán insurgente Francisco Hernández desmiente el parte realista respecto a Tepecuacuilco. Francisco 
Hernández a Miguel Hidalgo. Iguala, diciembre 15 de 1810‖, en: El Despertador Americano. Correo Político 
Económico de Guadalajara, jueves 10 de enero de 1811. 
671 Zacualpan (actualmente municipio del Estado de México), se deriva de las palabras náhuatl, tzacaulli lo que 
tapa, oculta o encierra algo y pan, en o sobre.  ―Lugar en donde se ocultan o guardan objetos valiosos‖. Fuente: 
ESTRADA Carreón, Raúl, Zacualpan, Monografía Municipal, Instituto Mexiquense de la Cultura, México. 
672 Sultepec proviene de Zultépetl o Zolatepeth, que se compone de Zullin o Zollin: Codorniz; tépetl: cerro y e, 
apócope de co: en. ―En el cerro de las codornices‖. Fuente: Secretaría de Gobernación, Centro Nacional de 
Estudios Municipales, Gobierno del Estado de México. Los Municipios del estado de México. Sultepec. 
Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México . Talleres Gráficos de la Nación, México, 1988. 
Monografía de Sultepec, Instituto Mexiquense de Cultura 1999, del Gobierno del Estado de México.  
673 La palabra Tlalchapa se deriva de los vocablos nahuas: tlalchi, que significa ―juego de pelota‖ y apan, que 
significa ―sobre agua‖, por lo que en conjunto se traduce como ―Juego de pelota sobre agua . Fuente: Enciclopedia 
Guerrerense, puede consultarse en: http://www.enciclopediagro.org/index.php/atlas-municipal/resumen-
municipal/1780-t lalchapa 
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Manuel Herrera, Pedro Castillo y el cura Collado.674 El pueblo de Tepecoacuilco y aledaños 

también fueron ocupados por insurgentes a principios de diciembre de ese año y José 

González se levantó en Iguala.675 Durante el avance de los primeros insurgentes levantaron 

pueblos y crearon redes sociales a su paso hacia Toluca.676 Sultepec fue uno de ellos bajo la 

conducción de posibles familiares de Hidalgo, los hermanos Tomás y Mariano Ortiz.677 El 

capitán insurgente Francisco Hernández desde su cuartel subalterno de Iguala, mantuvo 

contacto con Hidalgo.678 

Los ricos españoles huyeron hacia la región minera de Taxco679 y el realismo se 

reagruparon tanto en Taxco como en Cuernavaca para lanzar una contraofensiva militar, que 

como se vio en capítulos anteriores se configuró como la estrategia de contrainsurgencia. De 

ese pueblito minero, salió una insurgenta olvidada por nuestra historia oficial: La capitana, 

llamada María Manuela Medina o Molina,680 natural de Taxco, que prestó diversos servicios a 

la insurgencia y capitana de una compañía reconocida por la Suprema Junta Americana, viajó 

más de 100 leguas para encontrarse con José María Morelos.681 

                                                 
674 GUZMÁN Urióstegui, Jesús, Apuntes para una Historia de la Insurgencia en la Tierra Caliente de Guerrero, 
1810-1821, Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México , n. 37, enero-junio de 2009, Instituto de 
Investigaciones Históricas. UNAM, p. 12. 
675 ―Toma de Tepecuacuilco‖, según parte realista publicado en la Gaceta extraordinaria del gobierno de México  
del miércoles 5 de diciembre de 1810. José Antonio de Andrade al virrey Venegas  [Tepecuacuilco], diciembre 2 
de 1810, en: El Despertador Americano. Correo Político Económico de Guadalajara , jueves 10 de enero de 
1811. 
676 Los insurgentes entraron a Toluca el 28 de octubre hacia la hora de la comida, ver: HERREJÓN Peredo, 
Carlos, Hidalgo…, p. 372-375. 
677 La familia de Hidalgo fue criolla por varias generaciones, dice el Dr. Carlos Herrejón Peredo. Miguel 
Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo Costilla y Gallaga Mandarte Villaseñor vía paterna sus parientes provenían de 
San Simón Tejupilco (cerca de Temazcaltepec, actualmente en el Estado de México) y vía materna de Jururemba, 
Puruándiro, Michoacán.  
678 El Despertador Americano. Correo Político Económico de Guadalajara , jueves 10 de enero de 1811. 
679 Taxco: tlachtli, co, ‗juego de pelota, lugar‘„lugar donde se juega pelota o lugar del juego de pelota‟. 
680 Heroína de la Independencia. Nació en Taxco de Alarcón en 1780; murió en Texcoco el 2 de marzo de 1822. 
Era mejor conocida como ―la Capitana‖. Fuente: Enciclopedia Guerrerense, puede consultarse en: 
http://www.enciclopediagro.org/index.php/indices/indice-de-biografias/1110-medina-maria-manuela 
681 AMADOR, Elías, Noticias biográficas de insurgentes apodados, México, 1910. El municipio pertenece a la 
región Norte del estado de Guerrero. Fuente: Enciclopedia Guerrerense, puede consultarse en: 
http://www.enciclopediagro.org/index.php/atlas -municipal/resumen-municipal/1771-taxco-de-alarcon 
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Pronto recuperaron Teloloapan los realistas y tomaron como prisionero al gobernador 

nativo de Tepecoacuilco, a quien dieron muerte.682 La cabeza fue enviada como escarmiento a 

Tepecoacuilco y, una mano, a Atenango del Río.683 Morelos y sus hombres, mientras tanto, a 

cuestas se acercaban para sitiar el Fuerte de San Diego Acapulco. Manuel Mendiola, colector, 

constató la insurgencia en la costa: 

(…) Como toda la provincia está inundada de los insurgentes y ser notorias las 

iniquidades de estos contra toda especie de personas y bienes, sé que algunos (…) 

recaudadores han hecho fuga de sus respectivos destinos abandonando sus intereses, 

familias y frutos de la iglesia, con el único objeto de salvar sus vidas.684 

Testimonios parecidos, como el del colector de Acapulco y Chilpancingo, Ignacio Herrera, 

fueron transmitidos a las autoridades, señalando que ―soy colector sólo en el nombre‖.685 Los 

insurgentes entonces iniciaron la colecta; uno de ellos, Leonardo Bravo, subcolector de 

diezmos, cayó preso y fusilado por los realistas.686 La guerra complicó todo en el reino, ente 

ello, la recolección de los diezmos. En los diez primeros años del siglo XIX, el Arzobispado 

de México, recibía entre 460 y 590 mil pesos anuales, para caer en 1816 a 250 mil pesos 

anuales.687 Una merma sorprendente para aquellos difíciles años. 

Morelos y su puñado de insurgentes supieron combinar el odio existente a los 

gachupines en estas tierras con su campaña militar. Existen testimonios al respecto. Antonio 

                                                 
682 El Despertador Americano. Correo Político Económico de Guadalajara , jueves 10 de enero de 1811. 
683 AGN. Infidencias, t. 131, f. 1-84; Criminal, v. 5, exp. 4, f. 35-38; GUZMÁN Urióstegui, Jesús, Apuntes para 
una Historia de la Insurgencia en la Tierra Caliente de Guerrero, 1810 -1821, Estudios de Historia Moderna y 
Contemporánea de México, n. 37, enero-junio de 2009, IIH/UNAM, p. 12. 
684 ―Firma en México y no desde Tepecoacuilco, su colector Manuel Mendiola, el 8 de enero de 1811‖, en: 
CORVERA Poiré, Marcela, De la Bonanza al ocaso: las colecturías de Taxco y sus alrededores entre 1783 y 
1840, IBARRA, Ana Carolina, La Insurgencia…, p. 103. 
685 AHAM, Fondo Cabildo, sección Haceduría, serie Colecturías, caja 161m exp. 15, en: CORVERA Poiré, 
Marcela, De la Bonanza…, p. 119. 
686 Leonardo Bravo, Enciclopedia de México, t. II, México, 1987. 
687 ―Diezmos del Arzobispado de México (1776-1840)…‖, en: CORVERA Poiré, Marcela, De la Bonanza…, p. 
123 y 131. 
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Gómez, sobreviviente, narró su cautiverio, señalando que a cada paso ―… nos están 

amenazando con la muerte‖. Para él era peor ―la tiranía insurgente‖ que el mismo demonio del 

infierno.688 En 1811, hubo muchos gachupines degollados por ese odio y sus bienes 

confiscados.689 No es casual que circulara el rumor de que el rey Fernando VII cabalgaba con 

los insurgentes en contra de los gachupines traidores y herejes, que entregarían el reino a los 

franceses enemigos de la religión católica. Dice Lemoine que el mismo Morelos, pese a que 

no era devoto de Fernando VII sino independentista, usó ese rumor para ganar adeptos.690 

A principios de 1811, la tierra caliente y la llamada costa grande estaban inundada de 

insurgentes, no es casual que Morelos, ordenó erigir la provincia de Tecpan,691 reformando así 

la provincia de Zacatula, el 18 de abril de ese año. Asimismo, reconoció el mérito del pueblo 

de Tecpan ―… que ha llevado el peso de la conquista de esta Provincia‖. La erige también en 

―ciudad‖, dándole el nombre de ―Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe‖, formó su primer 

gobierno insurgente, la Junta de Gobierno y, comisionó a los insurgentes para ―… atender a 

los muchos puertos del mar, etcétera‖. La primera provincia insurgente que erige Morelos 

tenía una demarcación específica: 

… para mejor defensa de ella, debe ser su raya divisoria el río de Zacatula, que llaman 

de las balsas por el oriente; y por el norte el mismo río arriba, comprendiendo los 

pueblos que están abordados al mismo río por el otro lado a distancia de cuatro leguas, 

entre los que se contará el de Cutzamala; y de aquí siguiendo para el oriente, a los 

pueblos de Totolizintla y Quautistotitlan, y de aquí para el sudeste a la línea recta por 

                                                 
688 AGN. Infidencias, vol. 55, exp. 24, ff. 227-228v, en: GUARDIANO, 2004:50. 
689 AGN. Infidencias, vol. 133, f. 3; Operaciones de Guerra, vol. 917, f. 28; Operaciones de Guerra, vol. 919, f. 3, 
23; Operaciones de Guerra, vol. 72, exp. 23, ff. 157-158, en: GUARDIANO, 2004:48. 
690 LEMOINE, 1965:169. 
691 Tecpan significa ―Sobre la piedra‖. Tetl (piedra) y Pan (sobre). Otra locación es Tecutli (Señor) y el locativo 
Pan, significaría ―En donde vive el Señor‖. Actualmente Tecpan de Galeana. Fuente: Secretaría de Gobernación. 
Centro Nacional de Estudios Municipales. Gobierno del Estado de Guerrero.  Los Municipios de Guerrero. 
Enciclopedia de los Municipios de México . México, Talleres Gráficos de la Nación, 1988. 
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la Palisa (puertezuelo de mar que ha dado mucho que hacer a la presente conquista), 

quedando dentro Tixtla y Chilapa, y otros que hasta ahora hemos conquistado…. 

El bando de Morelos señaló que esa Provincia reconocería a la nueva ciudad como: 

… gobierno político y económico, como en el democrático y aristocrático; y, por 

consiguiente, en los pueblos en donde hasta la publicación de este bando y en lo 

sucesivo no tuvieren juez que les administre justicia o quisieren apelar de ella a 

Superior Tribunal, lo harán ante el juez de conquista y sucesores, residentes en la 

expresada ciudad. 

El Bando es muy interesante porque, el entonces comisionado de Hidalgo, tenía ideas muy 

claras y precisas sobre la gestación de un gobierno insurgente.692 Declaró que un Congreso 

Nacional ―dictará leyes suaves‖, ―… quitando las esclavitudes y distinción de calidades con 

los tributos, sólo se exigen por ahora para sostener las tropas, las rentas vencidas hasta la 

publicación de este bando.‖. 

A los españoles les quitó la administración del tabaco y alcabalas para otorgárselo a los 

criollos ―… y las vacantes que servían los europeos las pueden pretender los ‗vecinos 

beneméritos de los lugares, quienes acudirán al expresado juez de conquista de dicha ciudad 

con certificaciones de juez territorial, del párroco o del que la renuncie, en las que se 

expresarán las condiciones de su aptitud y hombría de bien; lo mismo se deberá entender de 

los fielatos y estancos subalternos.‖. 

Finalmente, Morelos, reprendió a los que por ―… seis meses que sin cesar nos han 

hecho guerra, salgan a poblar otros lugares, con pérdida de sus bienes, y la población del 

pueblo nombrada la Ciudad de Reyes, pierda por ahora ese nombre, y en lo sucesivo se 

                                                 
692 ―Plan de Gobierno de Hidalgo a Morelos‖. Centro de Estudios Históricos de México CARSO. Manuscritos e 
impresos de la Guerra de Independencia, 1785-1905, fondo XLI-I, carpeta 1-24, doc. 72, 6f. 
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nombrará la Congregación de los Fieles, porque solo habitarán personas de nuestra 

satisfacción; y los rebeldes que han quedado en ella, si a más de sus vicios y corrupción en 

costumbres se encontraren sin religión católica, se meterá el arado a dicha población, sobre la 

purificación del fuego que a las casas de los culpados hemos hecho.‖. 693 

Los Galeana 

Tecpan era la tierra donde vivía la familia Galeana, rancheros694 y caciques criollos de la 

región.695 Antonio, Luis,696 Hermenegildo, Pablo,697 José Antonio698 y Juan José699 fueron 

insurgentes. Sólo dos de ellos tenían experiencia en la milicia, Juan José y Antonio que fueron 

capitanes de las milicias reales.700 Los Galeana se sumaron a la causa y, también, los sobrinos 

de Hermenegildo, Antonio y Pablo Galeana de los Ríos. Hermenegildo se unió a las fuerzas de 

                                                 
693 ―D. José María Morelos, General de los Ejércitos Americanos para la Conquista de las Provincias del Sur,… 
Dado en esta Ciudad de Nuestra Señora de Guadalupe, a los 18 días del mes de abril de 1811‖. AGN. 
Operaciones de Guerra, t. 912, ff. 283-6. Copia Insurgente, certificada casi dos años más tarde en el pueblo de 
Axuchitlán, en: LEMOINE Villicaña, Ernesto, Morelos, su vida…, p. 172-175. 
694 SALMERÓN, Luis Arturo, Hermenegildo Galeana, Relatos e Historias en México, año III, núm. 34, junio 
2011, p. 8. 
695 Ídem. 
696 Luis Galeana. Insurgente. Nació en Tecpan, no se sabe la fecha; murió en Cuautla en 1812. Enciclopedia 
Guerrerense, con base a los trabajos de Humberto Ochoa Campos, Eduardo M. Vargas Galeana y Arturo Ríos 
Ruiz puede consultarse en: http://www.enciclopediagro.org/index.php/indices/indice -de-biografias/663-galeana-
luis 
697 Pablo Galeana de los Ríos. Insurgente. Nació en Tecpan, en la hacienda El Zanjón, hoy San Jerónimo de 
Juárez, en 1780; murió en 1845; esta última fecha no se ha podido precisar. Fue sobrino del mariscal 
Hermenegildo, bajo cuyas órdenes militó. Fuente: Enciclopedia Guerrerense, con base a los trabajos de Humberto 
Ochoa Campos, Eduardo M. Vargas Galeana y Arturo Ríos Ruiz puede consultarse en: 
http://www.enciclopediagro.org/index.php/indices/indice-de-biografias/665-galeana-de-los-rios-pablo 
698 José Antonio Galeana Valdeolivar, insurgente. Nació el 13 de abril de 1762 en Los Barrancones, situado entre 
Tecpan y El Zanjón, hoy San Jerónimo de Juárez; murió en Cuautla en 1812. Era hermano de Juan José y 
Antonio Galeana. 
699 Juan José Galeana Valdeolivar, Coronel insurgente. Nació en Petatlán en 1770; murió en Tamo, Michoacán, el 
15 de septiembre de 1818. El 22 de junio de 1791 el virrey de Nueva España le otorgó despacho de capitán a la 
VIII Compañía del Regimiento Provincial del Sur, destacamentada en San Luis. En 1794 formó parte de la 
Compañía Mixta de Infantería y Lanceros, y en 1795 era capitán de la Compañía de Pardos de Milicias de 
Infantería de Petatlán. El rey de España, el 16 de enero de 1804, concedió su retiro. En noviembre de 1810 se 
unió a Morelos. Enciclopedia Guerrerense, con base a los trabajos de Humberto Ochoa Campos, Eduardo M. 
Vargas Galeana y Arturo Ríos Ruiz puede consultarse en: 
http://www.enciclopediagro.org/index.php/indices/indice-de-biografias/669-galeana-valdeolivar-juan-jose 
700 ―Juan Antonio Fuentes al Virrey Venegas, Acapulco, noviembre 11 de 1810…‖, AGN, Historia, Secretaría de 
Cámara, Gobierno Provincial, caja 2, exp. 14. HERREJÓN Peredo, Carlos, Morelos III…, doc. 1, p. 91-95. 
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Morelos en noviembre de 1810 y, desde enero del año siguiente, estuvo a disposición de 

Morelos, quien en Tehuacán, lo nombró mariscal del ejército insurgente 

… por su valor, trabajo y bellas circunstancias, es acreedor al grado de Mariscal y, por 

lo mismo, se lo he conferido en recompensa de sus fatigas y para componer el juicio de 

los hombres y prohibir una dispersión o desavenencia en un caso fortuito. 

Los afrodescendientes llamaban a Hermenegildo Galeana, tata Gildo.701 

¿Galeana o Matamoros? 

Morelos tuvo dos candidatos para designar a su ―segundo y a quién deberán ocurrir todos y en 

todo lo de mi cargo, en mi fallecimiento o prisión…‖:702 el brigadier de la sexta brigada 

Mariano Matamoros, cura de Xantetelco y, el brigadier de la primera brigada, Hermenegildo 

Galeana de Tecpan. Como se sabe, Morelos tomó esa decisión porque ―su segundo‖, el 

brigadier Bravo, en ese momento estaba preso en la ciudad de México.703 Desde el 12 de 

septiembre de 1812 en Tehuacán, Mariano Matamoros fue el ―segundo‖ de Morelos hasta su 

fusilamiento en Valladolid de Michoacán el 3 de febrero de 1814.704 

Morelos no nombró su segundo de abordo a Hermenegildo porque ―… no sabe escribir 

y, por consiguiente, le falta aquella aptitud literaria que recompensa en el otro (Matamoros) el 

menos trabajo personal.‖. Pero le reconoció al presidente Rayón que ―… don Hermenegildo 

Galeana, ha trabajado más y es de más valor‖ y, pasó a la historia de la Revolución de 

Independencia, no por sus aportes ideológicos a la construcción de la nueva Nación, sino por 

                                                 
701 VARGAS, Fulgencio, ―Hermenegildo Galeana‖, en: Romancero de la Independencia…, t. I, p. 166. 
702 ―Morelos a Rayón… Tehuacán, 12 de septiembre de 1812…‖, en: HERNÁNDEZ y Dávalos, J. E., 
Colección…, t. IV, p. 414-415. 
703 ―En una orden, Morelos señala a Bravo como su segundo…‖, en: José María Morelos ordena que en todas las 
plazas dominadas por sus fuerzas sea jurada la Suprema Junta instalada en la Villa de Zitácuaro. Cuautla, 31 de 
diciembre de 1811. AGN. Operaciones de Guerra, t. 911, f. 214. Copia insurgente. LEMOINE Villicaña, Ernesto, 
Morelos…, p. 186. 
704 Mariano Matamoros, Bicentenario 1814-2014, Morelia, Gobierno del Estado de Michoacán/SECUM, 2014. 
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su capacidad militar. Dice un historiador: ―Fue militar de cuerpo completo, de lealtad 

inquebrantable para con su jefe (Morelos)…‖.705 

Los Galeana proporcionaron a Morelos no solo reclutas y oficiales, también recursos 

económicos y su influencia política y social sobre la costa.706 Sus propiedades eran 

importantes, cultivaban algodón, principal producto comercial; rentaban terrenos a medieros, 

vendían la semilla de algodón a sus terrazgueros. Quizá fue una de las familias más ricas, 

influyentes y poderosas de la costa grande.707 No tan ricas como las españolas de la región, 

pero todas ―las evidencias sugieren que no había gran diferencia entre la visión social de esta 

familia (Galeana) y la de los numerosos medieros pardos de la costa.‖.708 Así que la gran 

división social era entre los productores y medieros y, los comerciantes peninsulares, quienes 

controlaban la comercialización, capital y mercados. Diversos historiadores señalan que los 

Galeana eran subordinados de los comerciantes; otros que por su influencia africana 

simpatizaron con la insurgencia. El testimonio de un realista preso por los insurgentes, afirmó 

que los Galeana vestían ―como de campo‖.709 

La costa grande se ubicaba al oeste de Acapulco con un radio de 300 kilómetros. Ahí 

estaba localizada Tecpan y Atoyac. La mayoría de la población era parda. Entre sus diversas 

actividades económicas destacaba el cultivo del algodón que comercializaban en los caminos 

del Bajío y en Puebla.710 La corona les cobraba tributo y alcabala a los pardos libres. En 

                                                 
705 SALMERÓN, Luis Arturo, Hermenegildo Galeana, Relatos e Historias en México, año III, núm. 34, junio 
2011, p. 8. 
706 GUARDINO, Peter, ―Las bases sociales de la insurgencia en la Costa Grande de Guerrero‖, en: IBARRA, 
Ana Carolina, La Insurgencia en el Sur de México , México, Facultad de Filosofía y Letras /Instituto de 
Investigaciones Históricas/Dirección General de Asuntos Académicos /UNAM, pról., Ernesto de la Torre Villar, 
2004, p. 46. 
707 Ibid. p. 46. 
708 Idem. 
709 HAMMET, Brian, Politics and Trade in southern Mexico, 1750-1821, Cambridge, University of Florida 
Press, 1966:148-149; VICENT, Ted, The Blacks who freed Mexico, Journal of Negro History , 1994:266-267. 
LEMOINE, 1965:167. GUARDINO, 2005:46-47. 
710 GUARDINO, Peter, Las bases sociales…, p. 35. 



 

 254 

Zacatula, el tributo era de 20 reales anuales para los pardos casados y 12 para los solteros.711 

El cultivo del algodón creció de manera importante desde fines del siglo XVIII, por lo que los 

alcaldes mayores y subdelegados tenían interés en su desarrollo y crecimiento de la población 

en la costa. Es probable que Morelos en alguna de sus andanzas de arriero haya entrado en 

contacto con los pardos para comprar algodón.712 Y, serían los pardos los primeros que reclutó 

en su lucha insurgente. 

En ese entonces la arriería era una actividad económica muy importante y lucrativa. 

Había alcanzado su pleno desarrollo, desde los primeros años de la conquista española en el 

puerto de Veracruz. Los arrieros no solo llevaban las mercancías de los puertos a las capitales, 

ciudades y pueblos, también arriaban personas en carretas, caballos o mulas. En muchos casos, 

transportaron las ideas y proclamas de la insurgencia. Algunos arrieros fueron portadores de 

noticias culturales y secretos de la gastronomía regional. Y, claro, está, muchos fueron 

destacados soldados insurgentes, como Valerio Trujano y Vicente Guerrero. La arriería era el 

principal emporio del transporte en el siglo XIX, la idea de que el arriero era una persona 

vulgar, está alejado de aquella vida decimonónica. Fueron los señores de los caminos.713 

A diferencia de otras regiones, la presencia de la iglesia era menor, dada la escasa 

población, el clima caluroso y la lejanía de los centros urbanos.714 Las condiciones de las 

parroquias eran precarias.715 En 1813, Morelos solicitó a la mitra oaxaqueña anexar estos 

                                                 
711 Ibíd., p. 41. 
712 HERREJÓN Peredo, Carlos, Morelos…, p. 29. 
713 FLORES Y ESCALANTE, Jesús, Hermenegildo Galeana…, p. 67-71. 
714 HERNÁNDEZ Jaimes, Jesús, La Presencia del Clero, en: IBARRA, Ana Carolina, ―La Insurgencia en…‖, p. 
80. 
715 MAZIN, Oscar, El Cabildo Catedral…, p. 385-391. 
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curatos (capítulo III).Y, en 1817, una bula papal constituyó la diócesis de Chilapa, que no se 

hizo efectiva sino hasta 1820.716 

La fuerza y dominio insurgente se mantuvo hasta 1814, pese a la ofensiva militar 

realista. Fue una reconquista difícil, pues los insurgentes se replegaron a la sierra y 

emprendieron una prolongada guerra de guerrillas. ―En respuesta, los realistas prometieron 

matar una de cada 10 personas en cualquier población que colaborara con los rebeldes. 

Además, atacaron la economía de la costa confiscando algodones y mulas necesarias para 

transportarlo‖.717 

Ese fue el tipo de insurgentes que ocupó Oaxaca, nativos de la costa. 

5.4 La conspiración sui generis en Acapulco 

La conspiración sui generis de los anglos en Acapulco la considero como un aporte a la 

historia de las conspiraciones en la entonces Nueva España, pero tuvo sus notables 

peculiaridades. 

En la historia patria desfilan, entre 1808 y 1810, varias conspiraciones: la ciudad de 

México (1808), que no lo fue como tal, puesto que se desarrolló en forma abierta, con debate 

en el cabildo;718 la de Valladolid y Pátzcuaro (1809)719 y, la más conocida de Querétaro y 

Guanajuato de 1810,720 pero fueron organizadas más por criollos, letrados y naturales que 

deben ser incorporadas a la historia como la ya analizada de la Antequera de 1811 y, la 

                                                 
716 La bula de creación del Papa Pió VII, ―Universus Dominici Gregis‖ fue del 25 de febrero de 1817; la de 1863 
―Grave nimis‖ de Pió IX, del 8 de marzo de 1863, en: BRAVO Ugarte, José, Diócesis y obispos de la iglesia 
mexicana (1519-1965), México, Jus, 1965, p. 46. 
717 AGN. Operaciones de Guerra, vol. 73, f. 317; AGN. Operaciones de Guerra, vol. 74, ff. 73-74; AGN. 
Operaciones de Guerra, vol. 75, exp. 96, ff. 290-295, en: GUARDINO, 2005:50. 
718 HERREJÓN Peredo, Carlos, Hidalgo…, p. 249-253. 
719 SÁNCHEZ Días, Gerardo, La Conspiración de 1809 , folleto 6, Morelia, SEE/UMSNH/IIH, p. 3-24. 
HERREJÓN Peredo, Carlos, Hidalgo…, p. 267-271. 
720 Ibíd., p. 288-292. 
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propuesta en el presente estudio que denominaré como la Conspiración sui generis del anglo 

Bean en 1810-1811.721 

Las conspiraciones grosso modo pueden dividirse en antes y después del inicio de la 

invasión francesa a la península Ibérica de 1808. Las primeras incluyen la revuelta de San 

Francisco del párroco Juan Eduardo García Jove en 1767,722 la ―Conspiración de los 

Machetes‖ de 1799 en la ciudad de México, y las segundas las ya mencionadas. Asimismo, se 

pueden subclasificar conspiraciones antes y después de la Guerra de Independencia, entre las 

que destacan las analizadas en ésta tesis y otras que escapan a nuestra investigación (Toluca, 

1810;723 Presidio militar de San Diego, California en 1812; Zacatecas, 1814; Pátzcuaro, 1817; 

Lagos, Zacatecas y Valladolid en 1820).724 La de los anglos de Acapulco, es particular, tanto 

porque no eran súbditos de la corona española, sino ciudadanos estadunideneses reos en 

Acapulco, como porque se incorporan al ejército insurgente teniendo destinos diferentes: Faro 

sería fusilado por ―conspirar‖ contra Morelos; Bean sería coronel y guía de la expedición a 

Estados Unidos por la delegación del Congreso de Anáhuac. 

Y, aunque existió en ese entonces un centro conspirador (especialmente en el caso de 

Valladolid y Querétaro), las redes sociales construidas por los conspiradores siempre fueron 

mucho más amplias, abarcando pueblos, comunidades, familias e individuos, como se puede 

apreciar claramente en la red de conspiradores entre Querétaro y Dolores, pasando por San 

                                                 
721 Más sobre las conspiraciones: HAMILL, Hugh M., The Hidalgo Revolt: Prelude to Mexican Independence , 
Gainesville, 1966. CARDIEL Reyes, Raúl, La primera conspiración por la independencia de México , México, 
1982. GUEDEA, Virginia, En busca de un gobierno alterno: Los guadalupes de México, México, 1992. 
SÁNCHEZ Díaz, Gerardo, La conspiración de 1809; Morelia, UMSNH/IIH, 2010. 
722 MAZÍN Gómez, O., Entre dos majestades: el Obispo y la iglesia del gran Michoacán ante las reformas 
borbónicas, 1758-1772, Zamora, Colmich, 1987, p. 146-147. 
723 ―Proclama para convocar a la Independencia…‖, en: HERREJÓN Peredo, Carlos, Hidalgo..., p. 375. 
724 Todas documentadas por Eric Van Young: AGN. Criminal, vol. 504, exp. 1, sin paginación, 1813; AGN, OG, 
vol. 161, fols. 180r-v; Calleja a Cruz, 14 de marzo de 1815; AGN, OG, vol. 152, fols. 16r-17v, Cruz Apodaca, 7 
de agosto de 1817; AGN, OG, vol. 157, fols. 258r-259r; ―Anónimo a Apodaca, Apodaca a Cruz 4 de septiembre 
de 1820‖; Ibid., fols. 285r-286r; Cruz a Apodaca, 15 de septiembre de 1820; Ibid., fols. 304r-307r, Cruz a 
Apodaca, 4 de octubre de 1820. 
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Miguel el Grande, entre otros lugares. El historiador Juan Martín Hurtado Gálvez documentó 

más de 100 conspiradores en Querétaro (indirecta y directamente).725 Lo mismo ocurrió con 

los conspiradores de Valladolid, Pátzcuaro, Erongaricuaro y otros pueblos michoacanos. Las 

conspiraciones siempre fueron acaudilladas por elementos de la élite criolla.726 

 Con los datos proporcionados por los realistas y, el propio Morelos, se puede afirmar 

que la red social construida por Morelos, abarcó los siguientes pueblos entre octubre y 

diciembre de 1810 y principios de 1811: Carácuaro, Nocupétaro, Huetamo, Churumuco, Las 

Balsas, Coahuayutla, San Jacinto, Zacatula, Petatlán, Hacienda de San Luís de los Soberanes, 

Tecpan, Atoyac, Coyuca, Pié de la Cuesta, El Ejido, El Aguacatillo, Paso Real de la Sabana, 

Acapulco, Pié de la Cuesta, Paso Real de la Sabana, Hacienda de la Brea, Chichihuaco, 

Chilpancingo, Tixtla, Chilapa, Acahuizotla, Tecpa, Tlapa, Jolalpan, Chiautla de la Sal, Izúcar, 

Cuautla, San Gabriel, Taxco, Tecualoya, Tepecoacuilco, Totolapa, Buenavista, Xuchi, 

Tlalmanalco, Chalco y Huajauapan.727 

 Las conspiraciones fueron actos políticos para analizar, discutir y planear acciones ante 

la crisis política abierta en 1808 por el inédito hecho de que España se quedó sin cabeza, sin 

rey. En esas reuniones políticas, con aderezo de fiesta y bebida de chocolate, para burlar la 

vigilancia de las autoridades reales, se congregaron criollos, letrados, abogados, curas, 

militares y, jefes indígenas, así como mujeres y compadres, familiares y amigos de los 

―conspiradores‖. 

 Esas acciones políticas en el proceso de la formación de la opinión pública y la 

ciudadanización de los súbditos, se organizaron a lo largo y ancho de la hoy América Latina y, 
                                                 
725 HURTADO Gálvez, José Martín, Los queretanos en la conspiración de 1810 , Querétaro, Gobierno del estado 
de Querétaro/Archivo Histórico/Oficialía Mayor, 2007. 
726 VAN Young, Eric, La Otra Rebelión…, p. 555. 
727 Me apoyo en los puntos recorridos por Morelos en su primera campaña, ver: GUEDEA, Virginia, José María 
Morelos y Pavón. Cronología… p. 217-218 y sus declaraciones en el juicio de la Inquisición y las Jurisdicciones 
Unidas de 1815. 
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en algunos casos, fueron el bastión para iniciar la insurrección por la independencia de la 

corona española. 

Ya fue analizada (capítulo II) la Conspiración de Antequera del diácono Ignacio 

Ordoño, el oficial de la segunda Compañía de Voluntarios de Infantería, Felipe Tinoco, el 

oficial meritorio de las Cajas de la Real Hacienda, José Palacios, José Mariano Sánchez, José 

Vicente Ramírez, Gil Saucedo, el doctor Fernández Zorrilla y el licenciado Mariano 

Castillejos, mejor conocida por ―Tinoco y Palacios‖. 

El anglo Bean 

Un invierno de sorpresas fue aquel de 1810 en el Fuerte de San Diego Acapulco, donde unos 

anglos presos conspiraron contra los españoles con un diminuto grupo de reos.728 Ese 

estadunidense era Peter Ellis Bean, el anglo insurgente. Un inglés también participó en el 

ejército multitudinario de Hidalgo.729 El fuerte estaba construido, por mandato del marqués de 

Guadálcazar y virrey Diego Fernández de Córdoba,730 de piedra y en forma de pentágono 

irregular; cinco baluartes unidos por muros de piedra con parapetos. Había sido terminado en 

1617 y dañado en sus cimientos por el terremoto de 1776. Por su importancia para el comercio 

marítimo con el Oriente, se restauró y cada baluarte fue renombrado: San José, San Antonio, 

San Luís, Santa Bárbara y La Concepción. 

Relató Bean que lo interrogaban sus compañeros presos sobre los ―republicanos‖ 

temidos que se acercaban y sobre la ―revolución‖, a lo cual les respondió: 

… que era una cosa muy grande, y que todos los naturales del país deben unirse a ellos, 

porque los republicanos tienen la intención de liberar al país del rey de España, y ser 

                                                 
728 Según Carlos María Bustamante: David Fero, Colle, Alledin. 
729 Citado por HERREJÓN Peredo, Carlos, Hidalgo…, p. 380.  
730 CASTILLO, Andrés del (ponente), El Fuerte de San Diego, el Galeón de Manila y los insurgentes de 
Morelos: Acapulco 1810-1821. Las relaciones México-Filipinas durante el movimiento de independencia de 
México, México, XI Congreso Internacional de ALADAA, del 12 al 15 de noviembre de 2003. 
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dueños de su propio país, que los españoles habían tomado hace aproximadamente 300 

años, que tenían la intención de ejecutar todos los europeos fuera del país, y luego los 

indígenas serán los generales y coroneles, y todas las riquezas caerán en sus manos.731 

Además, del nerviosismo y expectación que generó de oídas la aproximación de los 

insurgentes, las condiciones de vida de los reos habían empeorado. Cuando Humboldt pasó en 

1802 por Acapulco, calculó en unas 4 mil personas la población, de las cuales la mitad vivían 

en el Fuerte, donde cohabitaban autoridades, militares y reos. En 1810 la población había 

aumentado, pero también la insalubridad, falta de agua, hacinamiento y las enfermedades.732 

La presencia de los insurgentes, provocó que las familias pudientes de Acapulco se refugiaran 

en el fuerte, incrementando el hacinamiento, escases de víveres y agua. Los viajeros 

procedentes de Filipinas en el navío Fernando VII, sumaban más de 400 personas, también se 

refugiaron tras las paredes del fuerte.733 

Bean fue testigo de las acciones del ejército de Morelos en el Sud y, guía del 

embajador, Dr. José Manuel de Herrera734 y del hijo de Morelos, Juan Nepomuceno Almonte a 

los Estados Unidos (16 de julio de 1815); el primero, con una carta de Morelos735 para el 

presidente de los Estados Unidos decidido a entablar relaciones diplomáticas y para que fuera 

                                                 
731 Memoir of Colonel Ellis P. Bean…Op. Cit . 
732 CASTILLO, Andrés del (ponente), El Fuerte… Op. Cit. 
733 Ibíd., p. 184. 
734 José Manuel de Herrera Sánchez, criollo oriundo de San Luís Huamantla (Tlaxcala), nació hacia 1776. Estudió 
en el Seminario de Puebla. Doctor en Teología por la Real y Pontificia Universidad. Párroco de Santa Ana 
Acatlán y Guamuxtitlán. Se unió a la insurgencia en San Luís Potosí. Participó en la liberación de Oaxaca, editor 
del Correo Americano del Sur y diputado por Tecpan al Congreso de Chilpancingo. Firmó el Acta de 
Independencia. Realizó una labor de difusión y búsqueda de relaciones con el gobierno estadunidense de James 
Monroe. Tras la Independencia fue nombrado Secretario de Relaciones Exteriores e Interiores (octubre de 1821). 
En 1822, envió con cartas credenciales a José Manuel Zozaya a Washington. El 23 de enero de 1823, Es tados 
Unidos de América reconoció la Independencia y al Imperio Mexicano. Murió en Puebla, el 17 de septiembre de 
1831. GONZÁLEZ Cosío, Bertha, José Manuel de Herrera, en: GALEANA, Patricia (coord.), ―Cancilleres de 
México‖, t. I 1821-1911, México, SRE, 2009, 1ª ed. electrónica, p. 11-35. 
735 ―Excmo. Sr. Presidente de los Estados Unidos del Norte… Palacio Nacional del supremo Gobierno Mexicano 
en Puruarán, a 14 de julio de 1815, José María Morelos, Presidente‖, en: LEMOINE Villicaña, Ernesto, Morelos, 
su vida… p. 563-565. 
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reconocida la Independencia;736 el segundo para realizar sus estudios en el vecino del norte 

que logró en New Orleans. 

Las Memorias de Bean fueron publicadas en 1885, como apéndice de La Historia de 

Texas de Yoakum K. Henderson,737 material muy valioso y poco consultado, que sirve para 

incorporar la visión de un coronel insurgente en la liberación del sur. Pedro Elías como se le 

puede decir en español, nació el 8 de junio de 1783,738 en Grainger County, Tennessee, sus 

padres fueron Lydia y William Bean.739 Murió en Xalapa, en la finca La Banderilla de su 

segunda esposa, Magdalena Falfán de Godo, el 3 de octubre de 1846.740 

Entre 1791 y 1801, se verificaron 4 expediciones sobre las praderas de las Nuevas 

Filipinas, provincia de Tejas (Texas), territorio colonizado y dominado por los españoles.741 

En expedición de 1800, Bean participó con el grupo de 28 filibusteros estadunidenses al 

mando de Philip Nolan, migrante irlandés.742 Narró Bean que sus compañeros que estuvieron 

presos por los españoles fueron: William Danlin, Robert Ashley, Joseph Reed, David Fero y, 

un hombre de color, llamado César.743 

                                                 
736 AGN, Notas Diplomáticas, t. I, ff. 102-107. LEMOINE, Morelos, 1965, doc. 222, pp. 620-624. 
737 HENDERSON, Yoakum K., History of Texas from Its First Settlement in 1685 to Its Annexation to the United 
States in 1846, 2 vols., New York, Redfield, 1855. Más tarde en: A Comprehensive History of Texas 1685 to 
1897 de Dudley G. Wooten (1898) y en separata por Austin Mattie Haycher en 1930. 
738 Memoir of Colonel Ellis P. Bean… Op. Cit. 
739 JACKSON, Jack, Indian Agent. Peter Ellis Bean in Mexican Texas, Texas A&M University Press, 2005, p. 6. 
740 GÁLVEZ Cancino, Felipe, Ellis Peter Bean y su memoria mexicana, México, Anuario 2002, UAM-X, 2003, 
p. 131. 
741 JIMÉNEZ Lescas, Raúl, De Chattanooga a Chapultepec y de Wounded Kne a las Anti llas. El Siglo de las 
Guerras de Conquista y la Resistencia Social en Norteamérica (1791 -1898), Tesis. Facultad de Historia de la 
UMSNH, 2009. 
742 Philip Nolan, nació en Belfast, Irlanda en 1771. Hijo de Peter y Elizabeth Nolan, migrantes, según el censo de 
1794 en Nacogdoches. En 1791 consiguió un pasaporte para visitar Texas, donde vivió unos dos años. Comerció 
con caballos salvajes o silvestres de ese territorio. De ahí que se le diga que era un ―Mustanger‖ (de Mustang). 
Las tropas españolas al mando de Miguel Francisco Músquiz lo emboscaron y dieron muerte, al parecer el 21 ó 
22 de marzo de 1801. Fuente: Jack Jackson, NOLAN, PHILIP, Handbook of Texas Online 
(http://www.tshaonline.org/handbook/online/articles/fno02), accessed January 04, 2011; WILSON, Maurine T. y 
JACKSON, Jack, Philip Nolan y Texas: Expediciones a la Tierra Desconocida, 1791-1801, Waco, Pulse Texana, 
1987. Texas State Historical Association. 
743 Memoir of Colonel…, p. 4. 



 

 261 

Los aventureros buscaron atrapar mustangs para venderlos en la Luisiana (Louisiana). 

El gobernador de las Provincias Internas, Juan Bautista de Elguezabal, autorizó al comandante 

Manuel Muzquiz salir de Nacogdoches con sus fuerzas españolas para atacar a Nolan y sus 

filibusteros, a quien encontraron posiblemente cerca de Blum (hoy condado de Hill, Texas),744 

matando a Nolan y haciendo prisionero a Bean y cuatro de sus compañeros. Según las 

Memorias de Bean, el ataque español ocurrió el 22 de marzo de 1801.745 Estuvieron presos en 

Nacogdoches y San Antonio, luego trasladados a la cárcel de Chihuahua, donde estuvieron 

encarcelados varios años y ―… después de un intento de evasión fue remitido a la fortaleza de 

Acapulco, lo mismo que sus compañeros de aventura, entre los cuales debemos mencionar a 

David Fero y William Danlin.‖.746 

Una partida de 25 hombres escoltaron a los 5 anglos engrilletados hasta Acapulco.747 

Según Bean en su largo recorrido, recibieron en pueblos y ciudades muestras de afecto de los 

nativos, en tanto que, los españoles eran duros de corazón. En su paso por Salamanca, una 

mujer de nombre María Baldonada se enamoró de él e intentó que se fugara, pero no pudo 

escaparse. Así que Bean siguió prisionero de los realistas hasta la fortaleza de San Diego 

Acapulco,748 donde estuvo preso muchos años.  

De nueva cuenta intentó fugarse de Acapulco, posiblemente en 1810, por lo que las 

autoridades carcelarias pretendían remitirlo a Manila, pero lo salvó la Revolución de 

Independencia, Morelos, que cabalgaba a establecer el primer sitio al fuerte, llegó con 800 

                                                 
744 SELSER, Gregorio, Cronología de las intervenciones extranjeras en América Latina , t. I, 1776.1848, México, 
UNAM-UOM-UdG –UAM-A , 1994, p. 40 
745 WEEMS, John Edward, Peter Ellis Bean, Texas, Handbook online, Texas State Historical Association, 2010. 
746 TEJA Zabre, Alfonso, Vida de Morelos, México, INERHM, 1985, p. 110. 
747 Memoir of Colonel…, p. 11. 
748 Actualmente alberga al ―Museo Histórico de Acapulco. Fuerte de San Diego‖ (Calle Hornitos y Morelos s/n, 
Centro, Acapulco, Guerrero). 
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hombres y 7 cañones de artillería a Acapulco en noviembre de 1810.749 Los presos por 

infidencia con destino a Manila, Filipinas o Marinas, pasaban largas temporadas en el presidio 

del Fuerte de San Diego.750 A partir de la insurrección en Dolores, el número de casos se 

incrementó, al grado que las autoridades de las islas Marinas y Filipinas entraron en 

controversia con el virreinato y, en 1814, rechazaron la llegada de reos de infidencia a las 

Marianas.751 Un caso ejemplar fue la detención del Regidor de ciudad de México, Galicia, 

acusado de pasar informes a los insurgentes, sentenciado a 8 años de prisión en Filipinas sin 

poder volver ni obtener empleo público.752 

La aproximación de las tropas de Morelos, puso en alerta al gobernador de Acapulco, 

Antonio Carreño.753 Bean recibió la promesa de ser liberado si defendía a los realistas, pero 

éste empezó a conspirar contra los españoles.754 Contó Bean que: 

Mientras yo estaba esperando un barco, una revolución se llevó a cabo en México, que 

había declarado su independencia (…) Se estaban convirtiendo a todos los prisioneros 

en soldados, y, entre el resto, mis cuatro compañeros (…) un hombre se acercó y me 

preguntó si podía ayudar a luchar contra ellos (…) Le dije que lo haría. Se dirigió al 

gobernador, y le dijo que, como había sido tan atrevido para tratar de escapar, yo sería 

un buen soldado, y le pidió que me dejaran (…) Esto fue concedido, y me sacó de mi 

pequeña habitación (…) me dieron una arma de fuego y una espada. 

Bean vio en la revolución una buena salida y su liberación. Aunque ni los ―republicanos‖ ni el 

propio anglo Bean, sabían, seguramente, que ahí donde había empezado su aventura en 1800, 

                                                 
749 ―Expreso de Acapulco que llegó ayer noche al toque de las oraciones…‖ El Despertador Americano. Correo 
Político Económico de Guadalajara, jueves 10 de enero de 1811 . 
750 CASTILLO, Andrés del, Acapulco…, Op. Cit. IBARRA, Ana Carolina (coord.), La Independencia en el Sur 
de México…, p. 178. 
751 AGN, Infidencias, vol. 59, exp. 7, 1815, en: CASTILLO, Andrés del, Acapulco…, p. 179. 
752 AGN. Infidencias, vol. 47, exp. 3, en: CASTILLO, Andrés del, Acapulco…, p. 178. 
753 El nombre del gobernador apareció en La Gaceta del Gobierno de México , tomo II, 1811, p. 61. 
754 Memoir of Colonel… Op. Cit. 
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en Tejas, Juan Bautista de Casas y sus insurgentes habían dado el grito de la Revolución el 22 

de enero de 1811 contra los españoles. Apoyado por cuatro sargentos y soldados del cuartel de 

la Villita, asaltaron la casa de gobierno de Béxar, detuvieron al gobernador y al comandante de 

las milicias y fuerzas auxiliares, Simón Herrera. Juan Bautista fue proclamado gobernador 

provisional, ordenó confiscar los bienes españoles, mandó hombres a Nacogdoches y otros 

lugares de la provincia de Tejas para fomentar la independencia.755 

Morelos y Bean en Acapulco 

El comisionado de Hidalgo llegó al puerto de Acapulco con unos 800 hombres,756 siguiendo la 

ruta de Petatlán, Tecpan, Atoyac y Acapulco, donde se concentró en Pié de la Cuesta. Desde 

ahí, Morelos le informó a Hidalgo su ubicación y objetivos, señaló que había recorrido 200 

leguas por la costa del Sud e informó: 

En el día tengo sitiado el puerto de Acapulco con 800 hombres y me hallo sin pólvora 

ni balas, por un ataque que hemos tenido, aunque sin ningún quebranto, más que un 

solo herido.757 

La suerte se le presentó al conspirador Bean. El jefe militar Cosío pidió voluntarios para ir tras 

Morelos en las inmediaciones de Puerto Márquez, cerca de Acapulco. Cuatro españoles, el 
                                                 
755 Juan Bautista de las Casas. Personajes Ilustres de Tamaulipas. Comisión Organizadora para la 
Conmemoración en Tamaulipas del Bicentenario del Inicio de la Independencia Nacional y el Centenario de la 
Revolución Mexicana del Gobierno de Tamaulipas. Bautista era originario de la villa de Croix. Extendió la 
Revolución por Tejas, pero fue capturado el 2 de marzo de 1811. Remitido a Monclova ―… culpable del delito de 
alta traición y condenarlo a ser degradado en debida forma, a sufrir muerte en la  forma prescrita en el capítulo 8, 
título 10, art. 26 de las Reales Ordenanzas en el castigo de los delitos, y la cabeza separada de su cuerpo que se 
reitirá a Bexar, como un objeto de admiración pública‖ sentenció la Corte Marcial de Monclova (Viceroys, 
Commandantes Governors & Presidents. 1535-1846. Sons of Dewitt Colony Texas. Wallace L. Mckeehan).Por 
decreto del gobernador Lucas Fernández, el 31 de octubre de 1827, la villa de Croix cambió su nombre al de 
Villa de Casas. Fuente: Secretaría de Gobernación. Centro Nacional de Estudios Municipales. Gobierno del 
Estado de Tamaulipas. Los Municipios de Tamaulipas. Enciclopedia de los Municipios de México . Talleres 
Gráficos de la Nación, México, 1988. 
756 Morelos, Documentos inéditos y poco conocidos, tomo II, vol. II, p. 263. 
757 ―Morelos a Hidalgo… noviembre de 1810‖, AGN, Operaciones de Guerra, t. 936, f. 118. Copia realista, 
acompañado de otros dos ejemplares a ff. 120 y 122, en: LEMOINE Villicaña, Ernesto, Morelos…, p. 160-161. 
Lemoine dice que es verídica la carta, pese a que carece de fecha, lugar de emisión, nombre del destinatario, 
remitente y rúbrica. Fue interceptada por las fuerzas de Francisco Paris y remitió copia para ―que vuestras 
mercedes se diviertan‖ 87 de diciembre de 1810. 
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anglo William Danlin y, por supuesto, Bean, dieron un paso al frente para ofrecerse como 

voluntarios e ir tras el caudillo.758 En el primer descuido, Bean se apartó de los realistas para 

acercarse a los ―republicanos‖ como él les decía, dando con una partida insurgente, entre ellos, 

uno hombre que fue guardia en el fortín y que lo conocía. Bean les dijo a los insurgentes que 

andaba con otros 6 españoles y Danlin, para que los atraparan. Lo hicieron los insurgentes. 

Bean, en acuerdo con ellos, fingió también haber caído preso y los llevaron al campamento 

insurgente.759 Sobre su primer encuentro con Morelos, narró: 

…Nos llevaron de inmediato al campo de Morelos, donde había unos ciento cincuenta 

hombres, y una veintena de armas (descompuestas). 

Morelos ―… me dijo que quería que le ayudara en la lucha (…), le dije que era republicano.‖. 

El insurgente le mostró los cañones descompuestos y ―Dijo que había alrededor de una libra 

de salitre y dos libras de azufre, pero ninguno de su pueblo supo convertirlo en polvo. Le dije 

que podía hacerlo, y tengo algunas mujeres para molerlo (…) y por la noche todo estaba 

listo‖.760 

Después convino con el comandante de los insurgentes regresar a la fortaleza para 

intentar ganar más adeptos a la causa, con armas y municiones, como efectivamente se 

verificó con soldados realistas. El plan conspirativo resultó, por lo que de repente el anglo 

preso y sin esperanzas, se convirtió en un respetable insurgente al mando de Morelos. Bean lo 

narró así: 

Tomamos quinientos treinta y seis prisioneros, y todas sus armas y municiones. El 

coronel Parra, sin sombrero ni uniforme, montado a pelo su caballo se escapó. Al día 

siguiente, cuatrocientos de los presos –de hecho, todos los nativos– se unieron a 

                                                 
758 Memoir of Colonel…. Op. Cit. 
759 TEJA Zabre, Alfonso, Vida…, p. 111. 
760 Memoir of Colonel…, Op. Cit. 
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nuestra bandera, de modo que, en una noche, nos habíamos convertido en respetables 

hombres de armas.761 

En la visión de un viajero español, Tomás de Comyn, procedente de Manila en septiembre de 

1811, se puede ver la situación que ahí se vivía: ―La renombrada ciudad de Acapulco ni es ni 

ha podido ser otra cosa que un villorrio ó lugar de mala muerte.‖. Señalaba que su aspecto era 

miserable en tiempos ordinarios y pacíficos, pero que en medio del sitio insurgente: 

¿Qué deberá pues ser en los presentes, en que arruinadas muchas casas por los 

rebeldes, disminuidos los habitantes con las continuas deserciones, interrumpida la 

comunicación con la vecina comarca, padeciendo una escasez absoluta de carnes, sin 

haber más comestibles que maíz, arroz y harina en cortísimas cantidades, y menos 

medicinas; que será digo, ahora que nos vemos á un tiempo amagados del hambre, y 

expuestos a ser degollados por el enemigo ó á morir de las mas horrorosa epidemia?762 

Bean narró sus primeros pasos con Morelos en el Paso de la Sabana: 

Rechazamos a los realistas que se retiraron después de dos días de lucha... El general 

Morelos me dejó en el desfiladero con el grueso de las tropas y se dirigió con algunas 

unidades hacia Tecpan; después volvió y a la cabeza de todo el ejército marchó sobre 

Chilpancingo. Muy pronto supimos que el ejército realista se dirigía también a dicha 

población. Recibí órdenes de adelantarme con doscientos jinetes y logré entrar a 

Chilpancingo y sostenerme durante tres días, después de los cuales me vi obligado a 

retirarme, pero me llevé un buen botín quitado al partido realista de la localidad‖.763 

                                                 
761 Ibíd. 
762 COMYN, Tomás de, Apuntes de un viajero, o Cartas escritas durante la insurrección del reino de México en 
1811, 12, 13 y 14, Madrid, Imprenta Miguel de Burgos, 1843, p. 25-27. 
763 TEJA Zabre, Alfonso, Vida de Morelos, México, INERHM, 1985, p. 113. 
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En Chilpancingo, Bean trabajó en la creación de la fábrica de pólvora para la insurgencia. 

Existe un testimonio sobre el caso, proviene del capitán Felipe Vinicio Montero: 

El anglo americano Don Elías (Ellis) trabajaba mucho. La pólvora que fabricaba en 

Chilpancingo era un auxilio valioso porque era un hombre que conocía perfectamente 

el secreto de su preparación.764 

Según el testimonio de Bustamante, uno de los anglos, David Fero,765 que había sido también 

liberado del fortín de San Diego por la revolución, fue comisionado por Morelos para buscar 

abrir contactos en los Estados Unidos. Sin embargo, los comisionados no llegaron a cumplir su 

misión. ―Rayon –dice Bustamante– continuó su marcha al pueblo de La Piedad, donde recibió 

a unos enviados particulares del general D. José Maria Morelos, y lo fueron Mr. David Fero, 

anglo-americano, y D. José Maria Tavares, por los que le avisaba de la sorpresa que habia 

dado al campo de D. Francisco Paris en el punto de los Tres Palos, costa de Acapulco, la 

noche del 5 de enero de 1811, sorpresa que lo habilitó de un crecido número de armas, y fué 

como le llamó el mismo Morelos con aquella sencillez que lo caracterizaba.... El gran piezaso 

con que se afirmó en la revolución‖.766 Pero el presidente de la suprema Junta, Ignacio Rayón 

los regresó. 

Sobre la existencia de David Fero se cuenta con otro testimonio, ahora de un 

comandante realista del sur, Nicolás Cosío, quien le escribió de manera reservada al virrey 

Francisco Xavier de Venegas, desde Las Cruces, el 5 de abril de 1811. La carta, en realidad, 

buscaba dar instrucciones militares para ―batir‖ a Morelos en el terreno sureño. Pero ahí, habla 

del anglo David y dice: 
                                                 
764 Ídem. 
765 Poco sabemos del anglo David. Nacido en Albany, New York, y avecindado en Natchez, donde se unió a la 
expedición de Philip Nolan en 1800, fue capturado por las tropas españolas y siguió el destino de los cuatro 
anglos que llegaron al Fuerte de Acapulco. Fuente: Archival Records Related to the Career of Col. Peter Ellis 
Bean. 
766 BUSTAMANTE, Carlos María, Cuadro… t. I, p. 215. 
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Desde el pueblo de Tistla [Tixtla] hice presente a V. E. la clase de posición en que 

están los enemigos que siguen el partido del cura Morelos, que ahora se halla 

restableciendo su salud en el pueblo de Teipan [Tecpan]… Entonces no estaba 

impuesta de la habilidad de un tal David, anglo-americano, director de las operaciones 

y fortificaciones militares.767 

El otro conspirador de Acapulco, Bean apoyó a Morelos durante el Sitio de Cuautla y, afirmó 

en sus Memorias, que trabajaba en la preparación de municiones para un asedio de 6 meses, 

como señala Felipe Gálvez Cansino: 

Su accionar en la retaguardia fue determinante a la hora de facilitar a Morelos y sus 

seguidores la ruptura del cerco realista que soportaban en Cuautla Amilpas. Más de mil 

kilos de pólvora, así como numerosos fusiles recién reparados por hombres y mujeres a 

sus órdenes, fueron de enorme utilidad para las fuerzas de Morelos.768 

El anglo insurgente siguió la ruta de Morelos para romper el Sitio de Huajuapan, donde las 

fuerzas de Valerio Trujano resistían. Y, lo acompañó a Orizaba y Tehuacán hasta la Antequera 

oaxaqueña, participando en una de las seis divisiones que liberaron la capital oaxaqueña de 

noviembre de 1812. Recordó Bean que el mal tiempo, las montañas, la falta de provisiones y 

caballos, los puso en grandes problemas hasta que alcanzaron las ―hermosas llanuras de 

Oaxaca‖. En la Antequera, levantó una fábrica de pólvora: ―Nos quedamos aquí alrededor de 

un año, tiempo en el que me había levantado una fábrica de pólvora, y continuó con éxito la 

fabricación de pólvora‖.769 

                                                 
767 ―Excmo. Sr. Virrey, D. Francisco Xavier de Venegas…‖, en: LEMOINE Villicaña, Ernesto, Morelos…, p. 
171-72. 
768 GÁLVEZ Cancino, Felipe, Ellis…, p. 131-142. 
769 Memoir of Colonel… Op. Cit. 
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Además de realizar sus labores militares, el comandante Bean participó en la reunión 

llevada a cabo en la Catedral de la Antequera que designó el 3 de agosto de 1813, al quinto 

vocal de la Suprema Junta Nacional Americana. La firma del comandante aparece en el acta 

correspondiente a dicha elección, precedida de su grado militar y su título de ingeniero.770 

Isaac recordó que para cumplir con su cometido Bean salió de Oaxaca con dos mil dólares, y 

que en Tehuacán se hizo de diez mil más que le fueron proporcionados por los hombres de 

más haberes en esa población. El anglo insurgente pasó por Huatusco y, durante su trayecto 

rumbo a Nautla, tocó Puente del Rey, sitió donde tuvo un encuentro cordial con su viejo amigo 

Guadalupe Victoria, quien era acompañado en esos momentos por un oficial de apellido 

Anzures. 

Ya en la costa, y luego de adueñarse de una goleta que se convirtió de hecho en la 

primera unidad de la futura fuerza naval mexicana, Bean puso proa en dirección a Nueva 

Orleáns en compañía de efectivos del pirata Laffite que se le sumaron en la costa, y a cuyo 

jefe, antes de pisar territorio estadunidense, Bean le expidió —1814— carta patente para 

combatir a los navíos españoles enemigos de la insurgencia. 

Antonio de Sesma y Alencastre,771 general del ejército Insurgente y comisionado por el 

Congreso de Chilpancigo para las provincias de Puebla y Veracruz, dio fe de la colaboración 

de Bean en la Revolución desde 1812 junto al Generalísimo Morelos.772 

                                                 
770 Documento 596. ―Acta de la junta del 3 de agosto, nombrando por 5º vocal al intendente don José  María 
Murguía y Galardi. Al margen: ‗Testimonio‘. Es copia de la acta capitular a que se refiere, y original obra en el 
libro de cabildos que es a mi cargo, como secretario provisional del ilustre Ayuntamiento de esta noble ciudad de 
donde para instruir al excelentísimo señor capitán general don José María Morelos vocal de la Suprema Junta 
Nacional Gubernativa de mandato de los dos ilustres cabildos eclesiástico y secular hizo sacar y saqué la presente 
en estas cinco fojas del papel correspondiente. Y es fecha en esta ciudad de Antequera Valle de Oaxaca, en 9 de 
agosto de 1813.— Siendo testigos don Manuel Figueroa, don José Zulaica y don José Cristóbal Gómez de esta 
vecindad de que doy fe.— Aquí un signo.— T. R.— Tomás José Romero‖, en: HERNÁNDEZ y Dávalos, J. E., 
Colección…, VI, p. 1. GÁLVEZ Cancino, Felipe, Ellis…, p. 131-142. 
771 Antonio de Sesma y Alencastre, nacido el 20 de abril de 1754 en Orizaba (Veracruz). De joven se trasladó a 
San Andrés Chalchimula. En 1811, Sesma se unió a Morelos que lo nombró Intendente del ejército y Consejo 
Financiero. Participó en la liberación de Oaxaca de 1812. También fue diputado al Congreso de Anáhuac de 
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Morelos comisionó al anglo insurgente para abrir relaciones en los Estados Unidos, 

llegando en momentos en que el gobierno estadunidense estaba ocupado en la guerra contra 

Inglaterra (1812-1814),773 por lo que nada importante logró para la causa insurgente. Bean se 

enroló en el ejército que combatía a los ingleses. Después regresó a buscar a Morelos, a quien 

encontró hasta Puruarán en el verano de 1815. En sus Memorias afirma Bean que Morelos 

derrotado le confió que su última campaña había sido un error: 

Las primeras palabras de Morelos, fueron para decirme que mis impresiones habían 

sido justas y que su última campaña había sido un error. Me pidió noticias de los 

Estados Unidos y yo le dije que los angloamericanos eran amigos nuestros y nos 

deseaban el triunfo, pero que se encontraban en guerra con la Gran Bretaña y eso les 

impedía sin duda ayudarnos como lo hubieran querido.774 

En el Palacio Nacional de la Hacienda de Puruarán, Morelos decidió enviar como embajador 

plenipotenciario a Don Manuel de Herrera, a su hijo Nepumoceno para que estudiara y, como 

guía a Bean. Partieron el 18 de julio de 1815 y, llegaron al puerto de Nueva Orleans en 

noviembre del mismo año. 

Por su parte, Manuel de Herrera ya en territorio del norte, el 13 de septiembre de 1816, 

proclamó un gobierno insurgente en la isla de Galveston, designando al comodoro Louis 

Michel Aury, en un tiempo socio de Simón Bolívar, como gobernador y jefe naval.775 Aury 

                                                                                                                                                         
1813-14. Logró escapar cuando los realistas atraparon a Morelos en 1815. Murió en 1823. Su hijo Ramón Sesma 
también fue insurgente junto a Vicente Guerrero, murió preso en la Fartaleza de Gavita, en Manila, en 1839. 
Miguel Sesma, hijo menor, también fue insurgente y en 1813 tuvo la misión de viajar a los Estados Unidos a 
comprar armas, fue atrapado por los realistas y fusilado. 
772 Don Antonio de Sesma… en: JACKSON, Jack, Indian Agent. Peter Ellis Bean in Mexican Texas, Texas A&M 
University Press, 2005, p. 322 Appendix A. 
773 Existe una guía para comprender la Guerra de 1812 compilada por Kenneth Drexler para la Biblioteca del 
Congreso de los Estados Unidos de América, que incluye los Annals of Congress, American State Papers, United 
States Statutes at Large. 
774 Citado en: TEJA Zabre, Alfonso, Vida de Morelos…, p. 114. 
775 Louis Michel Aury, nacido en París, Francia hacia 1788. Sirvió en la marina francesa y corsario entre 1802-
1810. En 1813 viajó a Cartagena. En agosto obtuvo en el mando de la República corsaria de Goletas hasta la 
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planeaba una invasión, cuando llegó Francisco Xavier Mina y el padre Mier, el 22 de 

noviembre de 1817, con 140 hombres para iniciar luego su expedición por el rumbo de Soto la 

Marina (Tamaulipas). Partieron de la isla de Galveston el 7 de abril de 1818. Entre ellos, el 

coronel Henry Perry, veterano de lucha en Texas al lado de José Bernardo Gutiérrez, quienes 

lucharon en la batalla de Nueva Orleans de 1815. 

Lucas Alamán confundió a Bean con un aventurero o espía o agente provocador en las 

filas Insurgentes. No fue así. Bean fue el conspirador del Fuerte de San Diego Acapulco, 

ayudó de diversas formas a la lucha del ejército de Morelos, fue coronel, ingeniero y 

comisionado al exterior. Volvió al México independiente para morir en 1846, año de la 

invasión estadunidense.776 

5.3 La intromisión realista guatemalteca 

1813. Cuando Oaxaca tenía una Intendencia insurgente, ocurrió el ataque realista de 

Guatemala en Tehuantepec. Muchas fueron las hazañas militares de los insurgentes en 

territorio oaxaqueño, pero quizá una de las más importantes es la más olvidada: Las tropas de 

Matamoros derrotaron al ejército guatemalteco en mayo de 1813,777 que desde la Capitanía 

General de Guatemala había ocupado territorio dominado por los insurgentes, por Tonalá y el 

Istmo de Tehuantepec, con el objetivo de expulsarlos de la Intendencia y Obispado de Oaxaca, 

derrocar a la Junta Gubernativa representada por don José María Murguía y Galardi, que 

también fue designado, más tarde, como el tan esperado Quinto Vocal de la Suprema Junta 

                                                                                                                                                         
llegada de Aux Cayes que había peleado con Simón Bolívar. GAYLORD Warren, Harris, Aury, Louis Michel, 
Handbook of Texas on Line (http://thsaonline.org/handbook/online/articles/fau04), acceso 3 de enero, 211. 
LANCASTER E. Dabney, Louis Aury: The First Governor of Texas under Mexican Republic , Southwestern 
Historical Quartely 42, October, 1938. DEMARK, Harry Van, Pirates of the Gulf, Texas Magazine, May, 1910. 
GAYLORD Warren, Harris, The Sword was their Passport: A History of American Filibustering in the Mexican 
Revolution, Baton rouge, Louisiana State University Press, 1943. 
776 Sobre la invasión de 1846-1848, véase: JIMÉNEZ Lescas, Raúl, El Siglo de las… Op. Cit. 
777 ESCAMILLA Torres, Rogelio Javier, Mariano Matamoros.., p. 31. 
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Nacional Americana (1811-1813).778 Dice Carlos María de Bustamante que este suceso 

importante de nuestra historia, apenas si fue nombrado por las Gacetas del gobierno 

virreinal.779 No era para menos. La fama de Morelos cruzó la línea imaginaria que separaba a 

la Nueva España de la Capitanía de Guatemala. 

El rumor de que Morelos invadiría Guatemala 

Un criollo guatemalteco, a fines de 1812, se dirigió por escrito al Capitán General, 

solicitándole quince mil armas para defender el Istmo, ante el rumor de que Morelos invadiría 

Guatemala para liberarla del yugo español.780 Se trataba del criollo José María Peinado, cuenta 

el historiador centroamericano J. C. Pinto Soria, el cual juagaría un papel importante en la 

pacificación de la provincia de San Salvador como Intendente que fue en aquellos años que 

corrieron después del rumor de que cabalgaba Morelos más allá de los límites de Tehuantepec 

y Tonalá. ―Peinado fue uno de los principales representantes de los intereses criollos 

guatemaltecos en el tiempo de las primeras Cortes y redactó para las mismas las Instrucciones 

para la Constitución Fundamental de la Monarquía Española y su Gobierno‖.781 

Todas las colonias españolas en el continente americano, fueron sacudidas por la crisis 

política abierta por la invasión napoleónica a la península Ibérica.782 La Capitanía General de 

Guatemala (hoy Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Costa Rica) no fue la 

excepción. ―Aunque para entonces el Istmo Centroamericano se seguía caracterizando por su 

‗acrisolada fidelidad‘ hacia el gobierno español, las autoridades coloniales y los criollos 

                                                 
778 GUZMÁN Pérez, Moisés, La Junta de Zitácuaro. 1811-1813. Hacia la institucionalización de la Insurgencia, 
Morelia, UMSNH-IIH, Colección Historia Nuestra, núm. 10, 1994. 
779 BUSTAMANTE, Carlos María de, Cuadro Histórico…, t. II, carta VII, p. 269. 
780 SALAZAR, R. A., Historia de Veintiún Años. la Independencia de Guatemala , Guatemala, tomos I y II, 2ª. 
Ed., Ministerio de Educación Pública, 1961, tomo II, p. 163. 
781 PINTO Soria, J. C., Centroamérica, de la colonia al Estado Nacional (1800-1840), Guatemala, Editorial 
Universitaria de Guatemala, Col. Textos núm. 16, 1ª reimpresión, 1989, nota 1, p. 71. 
782 URREGO, Miguel Ángel, Las Revoluciones hispanoamericanas, Historia Ilustrada de la Guerra de 
Independencia en Michoacán, Morelia, UMNSH, SEE, núm. 2, p. 6-7. 
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guatemaltecos tenían fundados temores de que el movimiento revolucionario bajo la dirección 

de Hidalgo y principalmente el dirigido por Morelos en el sur de México, se prolongara hasta 

las provincias centroamericanas‖, reflexionó el historiador guatemalteco Pinto Soria.783 

La provincia de San Salvador había experimentado en carne propia sucesos políticos en 

noviembre de 1811, protestas y levantamientos liderados por criollos. ―Las protestas se 

realizaron en la ciudad de San Salvador entre el 4 y el 6 de noviembre de aquel año. Dicha 

ciudad era la capital de la Intendencia del mismo nombre, ubicada en el Reino de Guatemala. 

Para esas fechas, la población se componía de españoles (4,729), indios (71,175) y ‗mulatos‘ 

(89,374).784 Desde meses atrás se venía experimentando un fuerte enfrentamiento entre 

peninsulares y criollos al interior del ayuntamiento de la ciudad. En un contexto de guerras de 

independencia (tanto en la América hispánica como en la Península), las autoridades regias 

previnieron cualquier iniciativa de sublevación. Es así como el capitán general del Reino, José 

Bustamante, tomó la decisión de trasladar en agosto las armas existentes en San Salvador a la 

capital de Guatemala. Por otro lado, en octubre, el arzobispo de Guatemala, Ramón , ordenó el 

arresto del cura Manuel Aguilar, quien se hallaba en Guatemala, y la comparecencia de su 

hermano, también cura, Nicolás. Según los funcionarios regios, a los hermanos Aguilar les fue 

descubierta la correspondencia que mantenían con los insurgentes de la Nueva España. No era 

remoto pensar, de acuerdo con los funcionarios regios, que existían los elementos suficientes 

como para desarrollarse un plan rebelde en la mencionada provincia.‖.785 

                                                 
783 PINTO Soria, J. C., Centroamérica, de la colonia al Estado Nacional (1800-1840), Guatemala, Editorial 
Universitaria de Guatemala, Col. Textos núm. 16, 1ª reimpresión, 1989, nota 1, p. 71. 
784 GUTIÉRREZ y Ulloa, Antonio, Estado general de la Provincia de San Salvador: Reyno de Guatemala (año 
de 1807), San Salvador, Dirección de Publicaciones, 1962, anexo. En el Reino  de Guatemala los términos 
―mulatos‖, ―pardos‖ y ―ladinos‖ hicieron referencia indistintamente a la población de origen africano. 
785 HERRERA, Sajid Alfredo, 1811. Relectura de los Levantamientos y Protestas en la Provincia de San 
Salvador, Grupo Bicentenario, ed. digital, 2011. 
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Los amotinamientos, protestas y agresiones de noviembre,786 ―… respondieron a 

demandas concretas de carácter local; sin embargo, y a pesar de haberse manifestado 

desorganizada y espontáneamente aquellas acciones, hay indicios de que se estaba 

configurando una red muy amplia de la insurgencia novohispana en el Reino de Guatemala‖ 

Los realistas de la región ―… estaban muy bien informados de los acontecimientos en el 

virreinato. El 22 de mayo de 1811, por ejemplo, el ayuntamiento de Sonsonate acordó mandar 

a cantar una misa de acción de gracias por las noticias ‗más plausibles y dignas del mayor 

jubilo‘ acerca del encarcelamiento del cura Hidalgo y de otros cabecillas.787 Sin embargo, al 

igual que en el Reino de Guatemala, para aquellos días la insurgencia en la Nueva España no 

era un bloque consolidado. La Suprema Junta Nacional Americana, compuesta en agosto de 

1811 y cuyo presidente fue Ignacio Rayón, intentó aglutinar todos los esfuerzos dispersos de 

los rebeldes. Además, en sus Elementos constitucionales, la Junta defendió la soberanía 

popular, la cual residía en la persona de Fernando VII y su ejercicio se hallaría en un Supremo 

Congreso Nacional Americano. ―Pero el cura José María Morelos, otro cabecilla insurgente 

novohispano, tenía su propia visión del asunto. En noviembre de 1810 declaró la igualdad 

entre los habitantes de América, abolió la esclavitud y el pago de tributos, aunque consideró 

                                                 
786 Más sobre el tema: MONTÚFAR y Coronado, Manuel, Memorias para la historia de la revolución en 
Centroamérica, San Salvador, Editorial Dutriz Hermanos, 1905, t. I. MARURE, Alejandro, Bosquejo histórico 
de las revoluciones de Centroamérica desde 1811 hasta 1834 , Guatemala, Tipografía El Progreso, 1877, t. I. 
PINTO, Julio, Centroamérica, de la colonia al Estado nacional (1800- 1840), Guatemala, Editorial Universitaria, 
1989. TURCIOS, Roberto, Los primeros patriotas, San Salvador, 1811, San Salvador, Tendencias, 1995. 
PAYNE, Elizet, “¡No hay rey, no se pagan tributos! La protesta comunal en El Salvador. 1811” , Intercambio, 
núm. 5, 2007. DYM, Jordana, Soberanía transitiva y adhesión condicional: lealtad e insurrección en el Reino de 
Guatemala, 1808-1811, Araucaria, Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, año 9, núm. 18, 
2007, en: http://alojamientos.us.es/araucaria/nro18/monogr18_5.htm. CHUST, Manuel (coord.), 1808: la 
eclosión juntera en el mundo hispano , México, FCE, Fideicomiso Historia de las Américas, El Colegio de 
México, 2007. 
787 Archivo General de la Nación, El Salvador (en adelante, AGN), Fondo colonial, Exp. 49. Libro de actas del 
ayuntamiento de Sonsonate, fol. 11. 
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innecesaria la alusión al rey cautivo, por lo que se inclinó por una postura de soberanía 

popular sin más‖. 788 

―El que los curas Aguilar y otros provincianos tuvieran correspondencia con los 

insurgentes novohispanos no debería causar extrañeza a pesar de las dificultades de 

comunicación de la época‖. Hay indicios, escribió el historiador Herrera, ―… no sólo de la 

admiración que se le tenía a los líderes insurgentes del virreinato por parte de algunos 

habitantes del Reino de Guatemala, sino también de querer establecer redes de cooperación 

para extender la lucha hacia el sur. Por ejemplo, el sargento Manuel Antonio Gordón, oriundo 

de Guatemala, estuvo comisionado en San Salvador en 1810, en donde contrajo matrimonio. 

En una carta escrita por éste el 3 de enero de 1812, y que tenía por destinatario a un vecino 

sansalvadoreño llamado Ramón Fornier, Gordón manifestaba su desencanto por los resultados 

de las protestas suscitadas en noviembre del año anterior‖. 789 

Él esperaba que ―una ciudad que ya estaba declarada é independiente‖ diera el ejemplo 

a otras vecinas, pero no fue así al aceptar la pacificación venida desde el gobierno español con 

sede en Guatemala. Afirmaba: 

Puebla, Tlascala, Oaxaca, y todas las mas Provincias de Megico las tiene cogidas el 

Padre Morelos, y entre breve tomará la Capital sin duda alguna.790 

Según el intendente de San Salvador, José María Peinado, el fraile Campos declaró lo 

contrario: ―… que los de San Salvador tienen correos privados de á pié con Morelos [...]; que 

los S[eño]res. Curas, con quienes comió el día que refiere, le aseguraron con sentimiento 

                                                 
788 ÁVILA, Alfredo, En nombre de la Nación. La formación del gobierno representativo en México (1808-1824), 
México, Taurus y Cide, 2002, pp. 147-154. 
789 HERRERA, Sajid Alfredo, 1811. Relectura de los Levantamientos y Protestas en la Provincia de San 
Salvador, Grupo Bicentenario, ed. digital, 2011, p. 6. 
790 AGCA, B2.7, Exp. 789, Leg. 33, fol. 2. ―Carta del sargento 1° del Batallón de infantería de Guatemala, 
Manuel Antonio Gordón, dirigida a un vecino de San Salvador, 3 de enero de 1812‖. 
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grande que había seis mil hombres dispuestos a vengar agravios [...], y quatro mil mas de 

aquel territorio‖.791 

Los decretos de Morelos de repartir las tierras, de igualdad entre las castas y elecciones 

democráticas, aterraron a los españoles y algunos criollos guatemaltecos fieles a la corona. 

Pero no fue el generalísimo Morelos quien cabalgó hasta Guatemala, sino su segundo brazo: 

Mariano Matamoros. Con la derrota de los realistas guatemaltecos, el dominio insurgente 

alcanzó su más grande extensión territorial en 1813: Desde San Blas (el actual estado de 

Colima) hasta los límites con Guatemala, como ya hemos analizado. La mitad o más del 

territorio de la Nueva España. El año dorado de la Revolución de Independencia, lo reconoció 

tiempo después el virrey Calleja, quien estimó ente 10 y 12 mil hombres en armas en la 

Insurgencia.792 

Don José de Bustamante y Guerra, Capitán General de Guatemala, enterado de los 

sucesos en Oaxaca y del fusilamiento de González Saravia, ex gobernador de Guatemala, 

organizó una expedición al mando de Manuel Dambrini. Señaló el historiador oaxaqueño José 

Antonio Gay, que los españoles prófugos y el arzobispo auxiliar, Ramón Casáus, persuadieron 

a los guatemaltecos para iniciar la invasión a la intendencia oaxaqueña.793 Casáus fue también 

obispo de Guatemala.794 El primer ataque de Dambrini se verificó el 25 de febrero en la 

población de Niltepec,795 capturando a los insurgentes Manuel Suárez y al padre dominico 

                                                 
791 AGCA, B2.7, Exp. 796, Leg. 34, fol. 94 y 71. ―Proceso judicial seguido al franciscano Juan de Dios Campos 
por infidencia‖, en: HERRERA, Sajid Alfredo, 1811. Relectura de los Levantamientos y Protestas en la 
Provincia de San Salvador, Grupo Bicentenario, ed. digital, 2011, p. 6. 
792 ―El virey de Nueva España D. Felix Maria Calleja, á sus habitantes… junio 22 de 1814‖, en: BUSTAMANTE, 
Carlos María de, Suplemento á la historia de las campaña de Calleja, y gobierno político de este general 
considerado como virey de México , Zacatecas, Imprenta del Águila de José Ximeno, 1828, p. 1-8 (Fondo 
Reservado del Instituto de Investigaciones Históricas UNAM). 
793 GAY, José Antonio, Historia…, p. 626. 
794 HERRERA, Sajid Alfredo, 1811. Relectura de los Levantamientos…. Op. Cit. 
795 Toponimia: ―Niu-tepeque‖, significa en latín ―cerro de añil‖. Fuente: Secretaría de Gobernación, Centro 
Nacional de Estudios Municipales, Gobierno del Estado de Oaxaca, Los Municipios de Oaxaca, Enciclopedia de 
los Municipios de México. Talleres Gráficos de la Nación, México, D.F. 1988. 
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Carranza. Dambrini ordenó fusilarlos. En total fueron 25 insurgentes los pasados por las 

armas. 796 Los realistas confiados siguieron su paso hasta hacia la villa de Tehuantepec. No 

sabían lo que les esperaba. 

Enterado de los acontecimientos, el comandante de las armas de Oaxaca, Don Benito 

Rocha, solicitó que la División al mando de Mariano Matamoros presentara combate a las 

tropas invasoras. Don Mariano andaba por el rumbo de Yanhuitlán,797 en la mixteca alta.798 

Fue una larga travesía para alcanzar el Istmo de Tehuantepec. Un comunicado sucinto de 

Matamoros, publicado en el Correo Americano del Sur, dio fe de la derrota de los invasores en 

la villa de Tehuantepec: 

El Sr. Mariscal de Campo D. Mariano Matamoros al Sr. D. Benito Rocha comandante 

de las armas de Oaxaca. 

He ocupado esta plaza que el enemigo desamparó huyendo vergonzosamente. 

De las cosas que he tornado, ya le doy cuenta al Exmo. Sr. capitan general. 

Por lo muy estropeado de mi caballada, y por lo dilatado y aspero de los caminos, no 

puedo seguirlo. 

Hoy me he estada reponiendo de caballos: mañana sigo mi marcha hasta su alcance. 

Dios guarde a. V. S. muchas años. Tehuantepec reconquistado abril 14 de 1813. –

Mariano Matamoros. –Sr. D. Benito Rocha comandante de armas de Oaxaca.799 

                                                 
796 GAY, José Antonio, Historia…, p. 626. 
797 Ibíd., p. 625. 
798 Santo Domingo Yanhuitlán. Yanhuitlán es nombre náhuatl de yancui ―cosa nueva‖ y tlan ―en la cercanía de‖. 
Alfonso Caso dice que se traduce como ―Tapete de plumas de Quetzal‖. En lengua mixteca se dice: Yodzocahi. 
Fuente: Secretaría de Gobernación, Centro Nacional de Estudios Municipales, Gobierno del Estado de Oaxaca,  
Los Municipios de Oaxaca, Enciclopedia de los Municipios de México . Talleres Gráficos de la Nación, México, 
D.F. 1988. 
799 ―Correo Americano del Sur, jueves 22 de abril de 1813, núm. IX…‖, en: GARCÍA, Genaro, Documentos…, p. 
68. 
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En su edición del jueves 29 de abril de 1813, el Correo Americano del Sur,800 con base a los 

comunicados remitos por el mariscal Matamoros, informó detalladamente la derrota de los 

realistas guatemaltecos. La División de Izúcar, como se le conocía popularmente a la de 

Matamoros, el Domingo de Pascua de 1813, a las 3 de la tarde, avistó a las tropas invasoras. 

Una hora después inició la batalla y el fuego de artillería. Trescientos insurgentes 

arremetieron, mientras el resto de la División avanzaba a paso lento. Los realistas 

guatemaltecos eran 900. La lucha se prolongó ―hasta las oraciones de la noche‖, dice el texto. 

El triunfo ha consistido en la total dispersión de la ilusa canalla, cuyo numero pasaba 

de novecientos hombres bien armados, en la toma de siete cañones que era toda su 

artilleria, de quince armadas, de cerca de doscientos fusiles que por lo pronto se 

encontraron, de todo el pertrecho y de un cargamento muy considerable compuesto de 

los artículos siguientes: zurrones de grana y añil, cacao, aguardiente, azucar y texidos 

de todas clases‖.801 

El 8 de mayo de 1813, el mariscal insurgente, logró la derrota total de los guatemaltecos y se 

dirigió al capital general de los ejércitos insurgentes, con las siguientes palabras: 

La valiente division, que tengo el honor de mandar, ha triunfado completamente del 

enemigo, sin embargo de qué este ha reusado el choque en dos ocasiones; de suerte que 

hemos tenido que caminar muchas leguas para efectuar el combate. Creí batirlo en 

Tehuantepec, y un esperaba yo que él me atacase antes, segun los deseos quo me 

dixeron tenia Manuel Dambrine, capataz de la quadriIla de conocer a V. E; pues 

                                                 
800 ―Noticias. Correo Americano del Sur, jueves 29 de abril de 1813, núm. X…‖, en: GARCÍA, Genaro, 
Documentos…, p. 78-79. 
801 Ibíd., p. 79. 
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preguntaba á menudo por su persona; mas como el brio y valor de estos malvados solo 

consiste en las palabras todo ha sido huir de nosotros.802 

Los insurgentes de Matamoros se situaron cerca de la villa de Tehuantepec, tras larga 

caminata, guardaron los días santos (jueves y viernes), ya que Matamoros consideró que no se 

debería derramar sangre en esas fechas. El martes por la noche, tuvo noticias de que Dambrini 

levantaba su campamento. El miércoles a las 5 de la madrugada, dispuso el avance de sus 

tropas, que se habían fortalecido con la presencia de los efectivos al mando de Antonio Sesma 

y Alancaster. Llegaron a la villa que estaba despoblada. Tras revisarla, concluyó Matamoros: 

―… descubri que no habian tenido otro motivo para salir que el miedo inexplicable al ruido 

solo de nuestras armas‖.803 

Los insurgentes persiguieron a los realistas guatemaltecos, con jornadas de 16 leguas, 

para alcanzarlos. Matamoros dio su parte de guerra: 

El Domingo de pasqua cuando yo ya desconfiaba de alcanzarlos, recibi partes del 

capitan D. Rafael Buenbrazo á cuyo cargo iba la avanzada, de que habia conseguido 

acerca á la enemiga, la qual despues de haber hecho algunas escaramuzas de poco 

interés habia vuelto a continuar su fuga. El dia siguiente como á las dos de la tarde, 

recibi otro parte del capitan do avanzadas D. Manuel Zavala, puesto cerca de la raya 

que llaman de Tonalá, en que me participaba haber alcanzado un trozo del enemigo 

como de doscientas hombres, y que por hallarse en punto desproporcionado y sin orden 

expresa al efecto, no rompia el fuego; pero que los sesenta hombres que llevaba 

estaban deseocisimos de romperlo.804 

                                                 
802 ―El Sr. mariscal de campo D. Mariano Matamoros al Exmo. Sr. general del sur. Correo Americano del Sur, 
jueves 17 de junio de 1813, núm. XVII…‖, en: GARCÍA, Genaro, Documentos…, p. 129-130. 
803 Ibíd., p. 130. 
804 Ibíd., p. 131. 
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Entonces, Matamoros dispuso de 300 insurgentes de caballería, algunos infantes y tres 

cañones para acelerar la marcha y alcanzar a los realistas que huían a toda prisa rumbo a la 

Capitanía General de Guatemala. En la ―raya de Tonalá‖ dieron alcance los insurgentes a los 

realistas y entablaron combate. Matamoros alineó a sus tropas, pero una bala le pasó rosando 

―… sin haberme causado mas daño, que romper el pantalon y quemarme el pellejo.805 Creyó 

seria la herida y se apartó del combate, para vendarse la pierna y volvió a entablar la lucha. 

Dambrini escogió muy bien como sitio de defensa un cerro con una altura aproximada de 100 

varas y una circunferencia de 500 varas, coronado de peñas gruesas. Ahí resistió. Acomodó su 

artillería y parapetado con los peñascos dirigió sus descargas con tino. A las 3 de la tarde 

cuando llegaron los refuerzos de Sesma, inició el combate y, tras dos horas, nadie parecía 

tener ventaja, dice Matamoros.806 

Desesperado Matamoros buscó la ventaja. No había recorrido desde su sitio en los 

valles oaxaqueños el istmo de Tehuantepec y la ―raya de Tonalá‖, para dejar escapar al 

ejército invasor realista guatemalteco. Dispuso, entonces, de una serie de órdenes y maniobras 

militares: ordenó al teniente José Antonio Rodríguez del regimiento de San Pedro que con 30 

dragones y alguna infantería el regimiento del Carmen, avanzara; al teniente Joaquín Miranda 

con 10 granaderos situarse en la parte principal del cerro de las 100 varas de altura. Ahí 

divertirían con fuego a los realistas, mientras los insurgentes avanzaban a discreción por los 

costados y trepar el cerro. Mariano Rodríguez, capital de la primera compañía con 40 

granaderos del cuerpo de El Carmen, el de fusileros de Francisco Quiroz y el de Pascual 

Jiménez, el teniente Mariano Moreno y el alférez Pedro Mariano Serrano y un sargento con 4 

hombres buscaron flanquear al enemigo y trepar a la cima. 

                                                 
805 Ibíd., p. 132. 
806 Ibíd., p. 133. 
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Los realistas guatemaltecos empezaron a abandonar el punto por donde el teniente 

Rodríguez los atacaba con el fuego más ensordecedor y horroroso que los aturdió, huyendo en 

estampida, pues las bayonetas casi les tocaban el pecho. Corrieron por un espeso bosque, 

donde Matamoros consideró innecesario darles alcance. La noche se apoderó del combate. 

Matamoros le dio parte al futuro generalísimo Morelos: 

Les hicimos presa de quanta cañones y pertrechos traian, de diez y seis armas, de 

muchas armas de fuego y de distintos renglones de comercio; todo lo cual consta mas 

circunstanciadamente en los tres estados que acompaño á V. E.807 

Muchas armas quedaron inservibles porque los realistas las estrellaron en las peñas para 

inutilizarlas. Además, dispararon e hirieron a los presos tehuanos insurgentes que llevaban 

consigo. Conducta inexplicable. 

La fuerza de Matamoros consistió en: setecientos hombres, doscientos de lanza y 

trescientos de caballería y sólo 5 bajas y algunos heridos (versión oficial). La fuerza de 

Dambrini se dispersó y, aunque hubo pocos muertos, heridos y presos, el triunfo fue muy 

grande para la Revolución de Independencia. Matamoros dejó 200 insurgentes en el punto 

para evitar una nueva invasión al territorio dominado por el ejército insurgente del Sud. Todo 

había ― concluido felizmente‖.808 A los lejos del horizonte ―Dambrine va azorado y lleno de 

escarmiento. En quanto acabe de arreglar las cosas por estos países marcho á Oaxaca, á 

esperar las ordenes que V. E. tenga á bien disponerme.‖, concluyó Mariano Matamoros.809 

                                                 
807 Ibíd., p. 133-134. 
808 Ibíd., p. 135. 
809 Ibíd., p. 136. 
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Por los caminos de Tequisistlán,810 Matamoros desenterró un crucifijo del Señor de 

Esquipulas, el venerado Cristo Negro811 y una imagen de la Purísima Concepción, que remitió 

a Antequera para colocarlos en alguna iglesia o convento para su veneración.812 Le recomendó 

a Morelos tomar en cuenta la villa de Tehuantepec, donde podrían salir ―buenos patriotas‖. 

Además de que: 

Tuve quo celebrar el que las inditas del pais iban diariamente a esperar que abriesen las 

puertas de los hospitales, para alimentar, cocinar, y socorrer a los enfermos 

insurgentes.813 

El botín de guerra descrito por Matamoros fue: Cañones de Artillería de varios calibres; 9 

fusiles; 136 escopetas; 57 armas de seis cañones cada una; 16 lanzas; 84 pólvora en granel; 19 

cajones; 422 saquetes; 8 cajones de metralla; 204 saquetes; 204 estopines; 1,600 balas de 

cañón; 6 cartuchos embalados de fusil; 8,720 balas sueltas; 14 arrobas azadones; 5 hachas 

vizcaínas; 13 llantas de fierro; 14 machetes cortos; 34 fierro platina; 5 arrobas Id. viejo; 6 y 

                                                 
810 Tequisistlán significa ―lugar a la vista del Tequezquite‖ se compone de las voces zapotecas , tequisquitl-
―tequesquite‖ y tlan-―junto a ó entre‖. Se le agrego Magdalena en honor a la patrona del pueblo. Fuente: 
Secretaría de Gobernación, Centro Nacional de Estudios Municipales, Gobierno del Estado de Oaxaca, Los 
Municipios de Oaxaca, Enciclopedia de los Municipios de México . Talleres Gráficos de la Nación, México, D.F. 
1988. 
811 El Cristo Negro de Esquipulas  es una imagen de Jesús Crucificado venerada por millones de fieles de 
Centroamérica que se encuentra en la Basílica de Esquipulas en la ciudad del mismo nombre en Guatemala. 
Desde antes de la llegada de los españoles, Esquipulas era un lugar de peregrinación conocido en Mesoamérica 
donde se rendía culto al dios guerrero Ek Chuaj. Sobre el origen de la imagen existe un texto: ―En la Ciudad de 
Santiago de Guatemala, a los veintinueve días del mes de agosto del año mil quinientos noventa y cuatro, 
Cristóbal de Morales, Provisor de este Obispado, concertó con Quirio Cataño, oficial de escultor, que haga para 
el Pueblo de Esquipulas un Crucifijo de vara y media, muy bien acabado y perfeccionado, que lo debe dar 
acabado el día de San Francisco, primero que viene, y se han de dar por él cien tostones de cuatro reales de 
plata cada uno; y para en cuenta de los dichos cien tostones confesó haber recibido adelantados cincuenta 
tostones de los cuales recibió realmente y el se obligó a cumplirlo, y para ello obligó su persona y bienes y lo 
firmó de su nombre y el dicho Provisor. –Cristóbal de Morales - Quirio Cataño.‖. Mas en: 
http://www.esquipulas.com.gt/noticias/el-senor-de-esquipulas-un-cristo-que-trasciende/21380/ 
812 ―El Sr. mariscal de campo D. Mariano Matamoros al Exmo. Sr. general del sur... Correo Americano del Sur, 
jueves 17 de junio de 1813, núm. XVII...‖, en: GARCÍA, Genaro, Documentos… p. 135. 
813 Ibíd., p. 135. 
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media arrobas azadones; 13 picos; 2 martillos; 5 hoces; 16 pujavantes; 2 pares de tenazas; 2 

coas y 3 barretas.814 

El viernes 28 de mayo, Matamoros y sus insurgentes regresaron a los valles centrales 

de Oaxaca. Las autoridades del Ayuntamiento salieron a recibirlos con pompa y gloria 

alcanzándolos en Santa María El Tule.815 El gran sabino, como en tantas otras ocasiones por 

miles de años, fue testigo del encuentro triunfal. Y cabalgaron hasta la catedral donde un 

solemne Te Deum fue cantado. Matamoros fue ascendido a Teniente General por el Morelos. 

En tanto que las banderas del regimiento provincial de las mixtecas fueron bendecidas con dos 

flamantes padrinos: Matamoros y Bustamante. La tropa de Matamoros permaneció en la 

Antequera hasta el 16 de agosto, cuando marcharon con rumbo a la Mixteca. En esas pocas 

semanas, el Teniente General tomó diversas providencias, además de entrenar a sus hombres, 

vestirlos y disciplinarlos, estableció un taller de pólvora bajo la conducción del estadunidense 

Santiago Cock.816 

En su Historia de Oaxaca, José Antonio Gay, dice que ese ejército guatemalteco eran 

―bisoños en el arte de combatir‖ y, que Manuel Dambrini, era ―un jefe del todo inexperto‖.817 

Algo hay de razón, pero no nos parece del todo acertadas las palabras del presbítero Gay, 

porque de los partes de guerra de Mariano Matamoros se puede inferir que Dambrini y sus 

hombres pelearon con fuerza, pero que los insurgentes fueron superiores. Sin embargo, en 

distintas ocasiones, Matamoros, señala como ―cobardes‖ a los invasores. Asimismo, Dambrini 

suponía que el mismo Morelos dirigía a los insurgentes, por lo que su expedición podría 

                                                 
814 ―Los estados, que acompañan… Correo Americano del Sur, jueves 17 de junio de 1813, núm. XVII...‖, en: 
GARCÍA, Genaro, Documentos…, 136. 
815 Pueblo de origen zapoteco, famoso por su árbol, en los valles centrales a 14 kilómetros al Este del centro de la 
ciudad de Oaxaca de Juárez. Fuente: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Secretaría 
de Gobernación (2005). ―Enciclopedia de los Municipios de México‖. 
816 GAY, José Antonio, Historia…, p. 627 
817 Ídem. 
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atrapar al jefe de la Revolución. Los cálculos de la capitanía de Guatemala estaban mal 

trazados por los informes del arzobispo auxiliar Casaus y los españoles prófugos. 

Tiempo después, la influencia de Morelos en el Istmo Centroamericano continuó. 

Como señaló un historiador:818 ―En 1814 es hecho prisionero en San Salvador un ‗comisario‘ 

de Morelos llamado Manuel Vera y Rosas, quien realizaba sus gestiones, según información 

judicial, en el Corregimiento de Chiquimula. A este ‗mexicano‘ se le acusaba de haber 

participado en las protestas populares de 1811 en San Salvador.819 O el mismo caso del fraile 

franciscano al que se aludió anteriormente, Juan de Dios Campos, refuerza esta idea. Campos 

había ―esparcido noticias a favor de Morelo[s] según denunció el vicario de San Vicente, 

Manuel Antonio Molina y Cañas, en agosto de 1814. El religioso propagaba que ‗la Metrópoli 

había abandonado [a] las Americas‘.‖820 

Para septiembre de 1813, el obispo electo de Michoacán, Abad y Queipo, trazó su plan 

para acabar con Morelos y, de paso, señaló, perseguirlo si fuera necesario hasta Guatemala, 

por ello, nos detendremos brevemente, para citar sus palabras. 

Escribió al virrey Félix María Calleja: 

4. Morelos es, sin disputa, el alma y el tronco de toda la insurrección (…). Y en la junta 

que ha convocado para este mes en Chilpancingo, se va a elevar a Jefe Supremo, 

independiente de toda otra autoridad, con ruina de la junta de Zitácuaro y de todos los 

demás cabecillas. Posee el sur de la Nueva España, desde Zacatula a Tehuantepeque y 

se considera invencible en las posiciones de la naturaleza, y por el arte [en] el 

Veladero, la Palizada y el Arenal en las inmediaciones de Acapulco (…). 

                                                 
818 HERRERA, Sajid Alfredo, 1811. Relectura de los Levantamientos y Protestas en la Provincia de San 
Salvador, Grupo Bicentenario, ed. digital, 2011, p. 7. 
819 AGN (El Salvador), Fondo colonial, Exp. 122 y 130. 
820 Archivo General de Centroamérica, Guatemala (en adelante, AGCA), B2.7, Exp. 796, Leg. 34, fol. 81. 
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5. Cuando Morelos sea forzado en las posiciones de Acapulco, necesariamente debe 

refugiarse con las reliquias de su ejército, o a Michoacán o a Oaxaca (…). 

6. (…) Por lo menos no se le debe dejar tiempo para que, disponiendo como soberano 

de toda la fuerza de la insurrección a su grado y sin resistencia, pueda hacer reuniones 

demasiado fuertes y organizar ejércitos respetables. Pues aunque él es un idiota, la 

envidia y la ambición han desplegado bastante sus talentos para entender y atender su 

propio negocio y aprovecharse de las luces y experiencia de los franceses que le 

dirigen (…). 

8. La división que vaya sobre Morelos debe te  llevar orden cerrada y muy estrecha de 

atacarlo luego en donde quiera que se encuentre y perseguirlo a donde quiera que se 

retire (…). Si se fuga, se le seguirán los alcances, como es dicho, aunque sea hasta 

Goatemala (…)‖.821 

La influencia insurgente sobre la vasta intendencia oaxaqueña se extendió desde la Alta 

Mixteca a la Costa y de los Valles Centrales a Tehuantepec, en la raya de Tonalá en los límites 

de Guatemala. Sin embargo, el gobierno insurgente no logró consolidarse por el contexto 

general de la guerra sino por un conjunto de errores y deficiencias en el ejercicio del poder 

como ya se ha analizado en otros capítulos. Asimismo, por las diferencias entre los caudillos, 

especialmente entre Morelos y Rayón, éste último destacado por el Congreso de Anáhuac para 

defender Oaxaca. 

 Oaxaca era la retaguardia segura de la frontera, pero la insurgencia siguió otro 

derrotero. 

                                                 
821 ―Detallado Plan de Manuel Abad y Queipo para destruir a José María Morelos. 
Valladolid, septiembre 6 de 1813‖, en: MENCOS, Guajardo-Fajardo, F.J., Cartas del Obispo Abad y Queipo 
sobre la Independencia Mejicana , Anuario de Estudios Americanos, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-
Americanos, 1946, t. III, doc. II, p. 1111-1121. LEMOINE, Ernesto, Morelos… doc. 3, p. 258-263. 
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 La observación aguda de Matamoros respecto a las ―inditas‖ y tehuanos resulta muy 

interesante, puesto que indica la disposición civil para participar activamente en el ejército, 

pero todo indica que no se logró un buen reclutamiento de nuevos soldados y destacamentos 

que permitieran oxigenar al ejército del sur. En sus últimas declaraciones el generalísimo 

Morelos no reportó grupos insurgentes importantes en la Intendencia oaxaqueña,822 excepto 

las tropas de Sesma y Guerrero situados en la sierra mixteca: 

Que por razón de que Sesma y Guerrero, situados en la sierra Mixteca, y 

frecuentemente en Chilacuayapa, y Tlapa, amenazan invadir a Oaxaca y su provincia 

con las fuerzas que tienen, y las que están reuniendo diariamente, le parece al 

exponente que con dos mil  hombres que se situasen en Huajuapan, y los estrechasen 

para privarlos de los alimentos que de aquellas inmediaciones tienen se conseguiría 

mucha ventaja, por quedar cortados, y aseguradas las ciudades de Oaxaca, y Puebla, a 

quienes amenazan, principalmente a la primera, con la circunstancia de que el concepto 

del exponente es, que a los pueblos se les trate con dulzura ofreciendo en lo general un 

indulto a sus habitantes.823 

De esas tropas de Sesma y Guerrero y su influencia en la sierra mixteca, saldría la fuerza que 

consumaría la Independencia en Oaxaca en 1821 al mando del general Antonio León, aquel 

joven mixteco reclutado por Valerio Trujano y Morelos durante el Sitio de Huajuapan (hoy de 

León). 

 La evidencia histórica constata que la conspiración sui generis de Acapulco fue un 

piezaso importante para seguir la guerra en la costa y su expansión. No sólo aportó soldados a 

                                                 
822 AGN, ―Causa de Morelos. Nueva declaración de Morelos. Estado actual de la rebelión ante la Jurisdicción 
Unida, México, Noviembre 26 de 1815‖, ff. 81-87. LEMOINE, Ernesto, Morelos…, doc. 221, p. 615-620.; 
Hernández y Dávalos,  Colección, VI-51; Herrejón Peredo, Carlos, Morelos II, 1985, doc. 62, p. 266-272. 
823 ―Última parte del interrogatorio final a Morelos, México, diciembre 1° de 1815‖, en: Hernández y Dávalos, 
Colección, VI-45. HERREJÓN Peredo, Carlos, Morelos II…, doc. 6, p. 425-433. 
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la causa, sino un coronel que guiaría al embajador plenipotenciario a Estados Unidos y un 

testimonio de aquellos sucesos durante la ocupación de Oaxaca. El coronel Bean no es motivo 

de conmemoraciones ni celebraciones, pero sus fuerzas y talento ayudó a la causa insurgente. 

Sus aportes fueron significativos. 

 La derrota de los interventores guatemaltecos, más allá de la epopeya, consolidó a 

Oaxaca como la retaguardia más segura de la insurgencia. La extensión del dominio 

independentista se amplió desde San Blas hasta la raya de Guatemala. 

 ¿Por qué la insurgencia no logró consolidarse ese dominio? La respuesta estuvo 

soplando en el viento del sur. 
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V. Conclusiones 

1. Al concluir mi tesis, se cumplió el CCL aniversario del natalicio de José María Teclo 

Morelos y Pavón. El próximo año se conmemorará el bicentenario de su aprehensión, juicio y 

fusilamiento. Y, doscientos años de historiografía sobre Independencia y la figura de Morelos 

ameritaban, según mi punto de vista, una nueva reflexión sobre los acontecimientos y el papel 

jugado por el insurgente en la Antequera oaxaqueña. 

Al estudiar la breve coyuntura de los acontecimientos de 1812 y 1813, concluí que sus 

olas y repercusiones posteriores en la construcción del Estado-nación, fueron de mayor 

alcance, incluidos los cambios generacionales en la insurgencia: los jóvenes reclutados por 

Morelos, Matamoros, Galeana y Bravo, serán, piezas claves en la proclamación de la 

Independencia en 1821 con el Ejército Trigarante (Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, 

Antonio León, Juan Álvarez) y, otros, figuras decisivas como en la Revolución de Ayutla de 

1854 (Juan Álvarez). En el caso específicamente oaxaqueño, el joven Antonio León, reclutado 

por Valerio Trujano y Morelos en el Sitio de Huajuapan, será parte de la consumación de la 

Independencia en Oaxaca, posterior. 

Del estudio podemos desprender un tema aparentemente sin mucho interés: el cambio 

generacional en la insurgencia. Los entonces jóvenes Antonio León, Guadalupe Victoria y 

Vicente Guerrero durante la toma de Oaxaca, ya en su madurez y tras la consumación de la 

independencia, jugarán papeles principales en la República. León como gobernador de Oaxaca 

y protector de Benito Juárez. Victoria y Guerrero como presidentes. 

Y, es así, porque se trató de una Revolución combinada y Guerra de Liberación en el 

camino de la invención del Estado-Nación, surgida de una insurrección popular que terminó 

por derribar el Régimen Anciano de dominio colonial. Todo ello enmarcado en la ola de 

Revoluciones Hispánicas que sacudieron ese mundo en el siglo XIX. Contradictoriamente las 
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tareas nacionales se fueron resolviendo en la mayoría de las colonias españolas en América, 

como la monarquía o la república, pero España, en el siglo XXI, aún tiene pendiente ese 

dilema.824 

2. Las evidencias históricas que encontré en diversas fuentes, muestran que antes de que 

Morelos y los insurgentes liberaran Oaxaca, ya existían pueblos insurgentados y redes sociales 

conspirativas, motines de mujeres, rebeldes, partidas guerrilleras y conspiradores letrados en la 

capital. Que las resistencias indias añejas como en la región mixteca encontraron, en algunos 

casos, en la guerra una válvula de escape para defender sus recursos o para abrir espacios antes 

cerrados como lo fue para los criollos y letrados oaxaqueños, que encontraron en Morelos y 

sus comisionados el liderazgo para canalizar la resistencia social y cultural, el descontento y la 

sublevación local. 

Antes de que Morelos tocara territorio oaxaqueño, en las distintas regiones oaxaqueñas 

que ejemplificamos con un mapa, existieron redes de comunicación, pero que se fortalecieron 

con la aparición del periódico El Correo Americano del Sur.825 Como ha dicho François-

Xavier Guerra de aquellos años de 1808-1814, fueron claves en el mundo hispánico ―para la 

aparición de la opinión pública moderna‖.826 Esa lenta formación de la ciudadanía y la opinión 

pública, encontró en personajes como el 5º Vocal de la Junta Suprema Nacional Americana, 

Don José Antonio Murguía y Galardi, un ejemplo de cultura política que llamamos híbrida, 

porque reflejaba en ese entonces, que el Régimen Anciano no acababa por morir y, el Nuevo 

Régimen, tampoco terminaba por nacer. Murguía, destacado letrado de la elite criolla que 

                                                 
824 La cancelación del referéndum en Cataluña a favor o en contra de la Independencia (septiembre de 2014), no 
resuelve el dilema, sólo lo aplaza una vez más. 
825 La colección completa del periódico Correo Americano del Sur. Año Tercero de nuestra gloriosa 
insurrección. Antequera de Oaxaca, Imprenta de la Nación, en: GARCÍA, Genaro, ―Documentos…‖. 
826 GUERRA, François-Xavier, “Voces del pueblo”… p. 357-358. 
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gobernó como insurgente y después en el México Independiente, forjador del Estado Libre y 

Soberano de Oaxaca.  

3. La forma de ver la historia desde abajo, me sirvió para ―resucitar‖827 a esos insurgentes 

muertos, darles su merecido reconocimiento para volverlos triunfalmente a sus tumbas. 

Armenta y López o Tinoco y Palacios dejarán ser simples calles, para reconocerlos como 

mártires de la Independencia. Murguía, Bustamante, Crespo, León, flamantes nombres de 

calles de la verde Antequera, pueden volver a tener sentido y valorarse como constructores del 

actual Estado de Oaxaca. 

4. Con asombro descubrimos que la contrainsurgencia tuvo un plan sistemático para mantener 

el status quo realista en Oaxaca. Los pasos seguidos por los contrainsurgentes fueron 

menudamente estudiados e implementados, innovando dadas las circunstancias y acudiendo a 

todas las armas (religiosas, culturales, militares, financieras, etc.). La participación de lo que 

ahora llamamos ―sociedad civil‖ fue grande y las medidas de contrainsurgencia novedosas, 

como cuidar cuadra por cuadra a los sospechosos de simpatizar con los rebeldes. Defender la 

capital de la Intendencia de Oaxaca, ameritó que el mando supremo de la Junta de Buen 

Gobierno autorizada por el virrey recayera no en los militares, sino directamente en el Obispo 

de Oaxaca. La formación del ―Batallón de la Mermelada‖ con voluntarios civiles y 

eclesiásticos fue la más alta expresión de la participación ―ciudadana‖ en la defensa del 

dominio español de 300 años en la ciudad de Antequera. 

5. Solamente fueron trece meses de poder insurgente, que terminaron sin pena ni gloria por la 

nula resistencia insurgente. Pero durante esos meses se gestó una contrarrevolución (alentada 

desde fuera y desde dentro) y, los insurgentes, no tuvieron las posibilidades de frenarla, como 

en su momento, los realistas no pudieron detener la liberación de la Antequera. La diferencia 
                                                 
827 DE CERTAU, Michel, La escritura de la Historia…, Op. Cit. 
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entre unos y otros fue, que los insurgentes se dividieron con fuerza y prevaleció el rencor y los 

malos entendidos, además de las divergencias políticas, para unirse en la defensa del Oaxaca. 

La contrainsurgencia conservadora del obispo fracasó, pero la contrarrevolución 

triunfó por unos años hasta la Proclamación de la Independencia por un ex alumno de 

Morelos: Antonio León, continuador del cambio generacional en la insurgencia. La batalla 

entre insurgencia y contrainsurgencia constató la existencia de un Doble Poder en la 

Intendencia (y otras regiones de la Nueva España). 

5. ¿Y qué faltó para crear en la Antequera un centro geopolítico para la insurgencia? La capital 

de la intendencia, una de las 4 más importantes de la Nueva España, era una urbe poblada, con 

altos recursos, colegios y seminarios, un obispado extenso, colindando con el reino de 

Guatemala. Pero Morelos y luego el Congreso de Anáhuac seguirían otro derrotero. 

El libertador, al calor de la tranquilidad que le dio el triunfo militar, pudo analizar 

pausadamente su estrategia político-militar, para lo cual dejó la capital oaxaqueña el 9 de 

febrero de 1813, para reunirse en Yanhuitlán con su estado mayor y, definir la toma del fuerte 

de San Diego Acapulco, encomienda que el cura Hidalgo le confió en Indaparapeo en aquellos 

días de octubre de 1810. 

Sí la estrategia general de la guerra obedecía acercarse a Puebla y ―México‖ capital del 

virreinato: ¿Por qué alejarse al puerto del Pacífico? Posiblemente porque el futuro 

generalísimo de las fuerzas insurgentes pensó en ―empalmar‖ la línea desde el puerto de San 

Blas a la raya de Tonalá con Guatemala y, luego, tras pasar por su natal Valladolid y liberarla 

del yugo español, acuartelarse en ―México‖. Pero la historia siguió otro sendero. 

 Muchas pueden ser las respuestas a la interrogante planteada, pero lo que se puede 

afirmar con toda certeza es que Oaxaca no aportó un ejército insurgente ni generales de 

prestigio. Que sí bien los oaxaqueños aportaron una retaguardia territorial y abundantes 
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recursos financieros, la debilidad estuvo en el reclutamiento de oxigenara al ejército de 

Morelos en sus posteriores campañas. 

La observación aguda de Matamoros respecto a las ―inditas‖ y tehuanos durante su 

campaña contra los realistas guatemaltecos, infiere la disposición civil para participar 

activamente en el ejército, pero todo indica que no se logró un buen reclutamiento de nuevos 

soldados y destacamentos para el ejército. En sus últimas declaraciones el generalísimo 

Morelos no reportó grupos insurgentes importantes en la Intendencia oaxaqueña,828 excepto 

las tropas de Sesma y Guerrero situados en la sierra mixteca ya citadas.829 

De esas tropas de Sesma y Guerrero y su influencia en la sierra Mixteca, saldría la 

fuerza que consumaría la Independencia en Oaxaca en 1821 al mando del general Antonio 

León, aquel joven mixteco reclutado por Valerio Trujano y Morelos durante el Sitio de 

Huajuapan (hoy de León).  

 Contradictoriamente, el reclutamiento realista en los pueblos oaxaqueños, 

especialmente de pardos y afrodescendientes en la costa, fueron los batallones que recuperaron 

la Antequera para el virreinato. 

6. La Liberación de Oaxaca es clave para entender la evolución del pensamiento de Morelos. 

El contenido político del Sud estuvo bajo la mirada directa del General, la del Correo 

Americano del Sur, de manera indirecta, su revisión me llevó a conclusiones importantes sobre 

la evolución del pensamiento de Morelos y los insurgentes (del fernandismo a la 

independencia absoluta de España). Sobre la cultura política de Morelos, escribió José Herrera 

                                                 
828 AGN- ―Causa de Morelos. Nueva declaración de Morelos. Estado actual de la rebelión ante la Jurisdicción 
Unida, México, Noviembre 26 de 1815‖, ff. 81-87. LEMOINE, Ernesto, Morelos…, doc. 221, p. 615-620. 
HERNÁNDEZ y Dávalos,  Colección, VI-51. HERREJÓN Peredo, Carlos, Morelos II…, doc. 62, p. 266-272. 
829 ―Última parte del interrogatorio final a Morelos, México, diciembre 1° de 1815‖, en: HERNÁNDEZ y 
Dávalos, Colección, VI-45. HERREJÓN Peredo, Carlos, Morelos II…, doc. 6, p. 425-433. 
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Peña, ésta quedó plasmada en los Sentimientos de la Nación.830 El análisis de los bandos 

emitidos en Oaxaca son claves para entender cómo Morelos se desprendió de la mascara 

fernadista y llegó al concepto de independencia absoluta de la corona. Dicho pensamiento 

quedaría plasmado en los Sentimientos y el reglamento para el Congreso de Anáhuac. 

Mi estudio de las diversas medidas de gobierno, incluso de corte religioso (celebrar a la 

guadalupana) son una aproximación de que la crisis de la hegemonía española en América no 

iba a poder reconstruirse sino coyunturalmente y, que las estructuras generadas por la 

insurgencia, serían efímeras, pero que con el correr de los años, volverían con mayor fuerza. 

El gobierno insurgente en Oaxaca anunció lo que más tarde serían los gobiernos 

criollos en México y, también, sus dificultades para consolidarse, las diferencias intestinas y 

falta de instituciones con reconocimiento y legitimidad. Dieciséis meses después de la 

experiencia insurgente en Oaxaca, ésta provincia fue recuperada por los realistas sin dispararse 

ni un tiro.831 

7. La influencia insurgente sobre la vasta intendencia oaxaqueña se extendió desde la Alta 

Mixteca a la Costa y de los Valles Centrales a Tehuantepec, en la raya de Tonalá en los límites 

de Guatemala. Sin embargo, el gobierno insurgente no logró consolidarse por el contexto 

general de la guerra sino por un conjunto de errores y deficiencias en el ejercicio del poder 

como se analizó en otros capítulos. Asimismo, por las diferencias entre los caudillos, 

especialmente entre Morelos y Rayón, éste último destacado por el Congreso de Anáhuac para 

defender Oaxaca. 

8. Me permití incorporar a la Historia general de la Guerra otros acontecimientos que no 

figuran en el calendario cívico, como son las Conspiraciones de Antequera y la del Anglo 

                                                 
830 HERRERA Peña, José, Cultura, pueblo y ley en los Sentimientos de la Nación, Morelia, septiembre de 2014. 
831 ―¿Por qué se perdió Oaxaca sin un tiro? Rayón contesta…, en: DALTON, Margarita, Oaxaca… p. 63. 
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Bean en el Fuerte de San Diego Acapulco, revalorar el Sitio de Huajuapan y, el gobierno 

insurgente en la ciudad de Antequera. 

 Durante mi trabajo de investigación en la ciudad de Oaxaca, me encontré que tanto en 

la Historia oficial como en el imaginario popular, esos hechos no son recordados o 

directamente ignorados, excepto por los especialistas; pero mi compromiso social con la 

Historia de Oaxaca, me lleva a luchar porque sean recordados y revalorados. 

9. El análisis concreto del estudio de caso y su relación con el conjunto, me permitió formular 

algunas categorías para comprender de mejor manera aquellos sucesos. La Guerra de 

Liberación en Oaxaca y su contrarrevolución exitosa por algunos años, sólo mostró que se 

vivía una Revolución Combinada en el camino a la construcción del actual Estado-Nación en 

el que vivimos. 

Sin duda, algunas de las tareas que formularon esos insurgentes aún están por 

resolverse 200 años después, como moderar la opulencia y la indigencia; ser independientes de 

España y cualquier otra potencia.  



 

 294 

ANEXOS 

I. Cronología 1812-1813 

1812 

Luis Galeana, muere durante el Sitio de Cuautla. 

Conspiración en el Presidio militar de San Diego, California. 

ENERO 

Pueblos mixtecos ubicados entre Tlaxiaco y Huajuapan, estaban en proceso de insurrección o 

definitivamente ―insurgentados‖, según los realistas. 

2: El ejército de Calleja rompe fuego en Zitácuaro. Rayón y sus fuerzas abandonan el lugar. 

9: Batalla entre realistas e insurgentes al mando de Miguel Bravo cerca de Yanhuitlán. 

14: Desembarca en Veracruz el batallón de Asturias. 

16: Desembarca el batallón de Lovera. 

20: Desembarca el primer regimiento de Infantería de América. 

22: Morelos y sus fuerzas ocupan Tenancingo. 

FEBRERO 

19: Inicia el Sitio de Cuautla. Félix María Calleja al frente de los realistas. 

23: Batalla de Izúcar. 

26: Desalojo de las fuerzas insurgentes de San Juan Teposcolula. 

MARZO 

10: Las baterías de Calleja abrieron fuego contra los sitiados de Cuatla. 

11 y 15: Batallas por Yanhuitlán. Los insurgentes al mando de Trujano y Bravo. 

ABRIL 

5: Valerio Trujano partió a Huajuapan, donde combatió a los realistas de Bonavía, Juan 

Antonio Calderas y Régules. Inicia el Huajuapan. 



 

 295 

30: Calleja hizo pasar a Morelos un ejemplar del bando de indulto, ofreciéndoles el perdón a 

él, a Hermenegildo Galeana y a Leonardo Bravo, Morelos devolvió el papel después de haber 

escrito al reverso: Otorgo igual gracia a Calleja y los suyos. 

ABRIL Y MAYO 

El doctor Cos comienza a publicar dos importantes periódicos, El Ilustrador Nacional y El 

Ilustrador Americano. 

MAYO 

2: Finalizó el Sitio de Cuautla. Morelos rompe el cerco. 

11: Se publicó una proclama ofreciendo recompensa quien entregase a Morelos. 

Se constituye en Oaxaca el batallón de voluntarios, civiles y eclesiásticos, apodado de ―la 

mermelada‖ para combatir a los insurgentes. 

JUNIO 

7: Inicia la tercera campaña de Morelos con la reconquista de Chilapa. 

12: La Junta Suprema nombra a Morelos como ―Capitán General‖. 

23: Fue publicado en la Antequera oaxaqueña el bando que estableció el ―Arbitrio impuesto 

para la defensa de esta provincia‖. Treinta y tres productos fueron grabados con un arbitrio 

que iba de 1 a 6 reales. Lo mismo la seda que el mezcal, el aguardiente y los vinos, así como 

otras mercancías básicas tuvieron un gravamen. 

25: El Virrey publica un bando en que declaraba que eran reos de las jurisdicción militar 

cuantos hubiesen hecho o hicieren resistencia a las tropas del rey, y que se impondría la pena 

de muerte a todos los cabecillas del movimiento insurgente. 

JULIO 

19: Morelos y sus hombres llegaron al pueblo de Santa María Asunción Chila, cerca del Sitio 

de Huajuapan. 
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23: Morelos rompe el largo Sitio de Huajauapan. 

AGOSTO 

10: Morelos y sus tropas en Tehuacán. 

19: Victoria de las fuerzas de Nicolás Bravo en la batalla de San Agustín del Palmar. 

SEPTIEMBRE 

30: La constitución de Cádiz es promulgada en ciudad de México, ese mismo día el Virrey, la 

Audiencia, el Ayuntamiento y demás corporaciones y autoridades juran cumplirla. 

OCTUBRE 

12: Muerte del coronel Valerio Trujano, su hijo y 20 insurgentes en las cercanías del rancho de 

La Virgen, intendencia de Puebla. 

13: Sale Morelos de Tehuacán para recibir las 110 barras de plata que desde Pachuca le 

enviaban Serrano y Osorno. 

29: Asalto a Orizaba por la tropa insurgente de Morelos. 

31: Batalla con los realistas en las Cumbres de Acultzingo. 

NOVIEMBRE 

1: La tropa del realista Del Águila derrota a una de las tropas de Morelos en las Cumbres de 

Acultzingo. 

En Tehuacán, Morelos analiza Los Elementos de nuestra Constitución de Rayón. 

Morelos emprende la ―Expedición de Oaxaca‖. 

11: Nicolás Bravo, unido a otros jefes independientes, ataca Xalapa, siendo rechazado con 

fuertes pérdidas. 

19: El Obispo de Oaxaca Antonio Bergoza y Jordán huye de la Antequera. 

24: 5,000 insurgentes bajo el mando de Morelos acampan en la Hacienda de Viguera a pocas 

leguas de la ciudad Antequera de Oaxaca. 
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Dos mil soldados realistas al mando de González Saravia custodiaron la ciudad de la verde 

Antequera. 

25: A las 4 de la madrugada, Morelos escribe los documentos pidiendo le entreguen la plaza. 

9 horas. Morelos espera la rendición de la plaza. Sus divisiones avanzaron lentamente. 

A las 11 horas, luego de no recibir respuesta de las autoridades, inicia la ―Toma de Oaxaca‖ 

por parte de Morelos, que organizó su ejército en 6 Divisiones. 

29: Se efectúa la elección popular de electores, que a su vez habían de nombrar a los 

individuos del nuevo ayuntamiento. 

DICIEMBRE 

El criollo guatemalteco José María Peinado solicitó a la Capitanía General de Guatemala 

armas para detener el posible avance de las tropas de Morelos a ese territorio. 

1813 

ENERO 

21: El espía realista José Mariano Rodríguez, desde Chietla, rindió su parte a su jefe, José 

Gabriel de Armijo, sobre la insurgencia victoriosa en la Antequera de Oaxaca. 

FEBRERO 

9: Morelos y sus tropas salen de la Antequera con rumbo a Acapulco. 

23: Morelos sale de Yanhuitlan y deja la división de Matamoros para que acudiese en caso 

necesario a la defensa de Oaxaca. 

25: Dambrini se apodera de Miltepec y manda fusilar a los 25 prisioneros que habían caído en 

sus manos. 

MARZO 

4: Félix María Calleja es nombrado virrey. 

ABRIL 
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5: Se inicia el Sitio de Acapulco por las fuerzas de Morelos. 

16: Se presenta Iturbide a la vista de Salvatierra e inmediatamente ataca la plaza, de la cual se 

apodera después de causar gran destrozo a los insurgentes. 

MAYO 

8: Las fuerzas de Mariano Matamoros derrotan a la tropa invasora realista al istmo de 

Tehuantepec. 

28: Matamoros y sus insurgentes regresaron a los valles centrales de Oaxaca. Las autoridades 

del Ayuntamiento salieron a recibirlos con pompa y gloria alcanzándolos en Santa María El 

Tule. 

AGOSTO 

16: Las tropas de Mariano Matamoros partieron de Oaxaca rumbo a la Mixteca. 

20: El coronel realista Pedro Vélez, capitula y entrega el fuerte de Acapulco. 

21: Batalla del rancho de los sabinos. 

31: Morelos en camino a Chilpancingo. 

SEPTIEMBRE 

13: Se inauguró el Congreso de Anáhuac en Chilpancingo. 

Fueron leídos los Sentimientos de la Nación de Morelos. 

14: Morelos nombrado generalísimo. 

18: Fue declarada disuelta la Junta Suprema Nacional Americana por el Congreso. 

20: Cierran definitivamente sus sesiones las cortes Constituyentes de Cádiz, cuando la lucha 

de las armas se resolvía ya en favor de la independencia nacional. 

25: El  jefe  insurgente  Víctor  Rosales  entra  en  Zacatecas,  siendo perseguido por la 

guarnición realista. 

Triunfantes los insurgentes se ubicaron en Tututepec. 
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OCTUBRE 

5: Morelos decreta la abolición de la esclavitud. 

14: Matamoros y sus hombres atacaron el convoy entre San Agustín del Palmar y Agua de 

Quecholac. 

NOVIEMBRE 

5: Los afrodescendientes de Ometepec se rebelaron contra los insurgentes y enfrentaron a la 

tropa al mando de Nicolás Bravo. 

6: Proclamó el Congreso de Chilpancingo el Acta Solemne de la Declaración de la 

Independencia de la América Septentrional. 

7: Inicia Morelos su cuarta campaña militar. 

21: Morelos emitió en Tlacotepec los Rudimentos Militares. 

Rebelión de afro descendientes contra los insurgentes en la costa oaxaqueña. 

DICIEMBRE 

Recorrido de Morelos por los caminos de Michoacán: Huetamo, Carácuaro, Nocupétaro, 

Acuitzio, Santiago Undameo hasta las Lomas de Santa María. 

22: Morelos, al frente de 5000 hombres con treinta cañones, acampa en las Lomas de Santa 

María, y a la vista de Valladolid. 

23: Morelos dirigió una intimación a Landazuri, y sin esperar respuesta ordena a Galeana que 

ataque la garita del Zapote y que después de tomada avance sobre la ciudad. Derrota 

insurgente. 

24: Retirada de Morelos de las Lomas de Santa María hacia Puruarán. 
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II. La versión militar de la toma de Oaxaca en el simulacro de 1944. 

Fuente: Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado. Año: 1944  

El Archivo General del Estado. Libro de la Comandancia de la 28ª. Zona Militar aportó en el 

año de 1944 al Gobierno del Estado para dar mayor lucimiento, brillantes y revivir la 

Expedición a la ciudad de Oaxaca al conmemorar el CXXXIV aniversario de esa gesta. La 

aportación hecha por la 28ª. Zona militar, fue recopilada por el escritor oaxaqueño don Jorge 

Fernando Iturribarría, el contenido de este documento es el siguiente: 

SIMULACRO del Ataque y Captura de Oaxaca por el Generalísimo D. JOSÉ MARÍA 

MORELOS Y PAVÓN. 25 de noviembre de 1812. Dirección: General Brig. José L. del 

Campo Mendivil. Asesor Técnico: Tte. Corl. D.E.M. Francisco J. Grajales. Asesor de Inf José 

Pacheco Lanza. Un sello con el escudo nacional, Alcalce: Cooperación del Gobierno del Edo. 

De Oaxaca. Septiembre de 1944. 

Palabras Preliminares. 

La Comandancia de la 28ª. Zona Militar, secundada entusiastamente por los CC. Comandantes 

de Corporación y tropas que guarnecen la plaza de Oaxaca, así como por las formaciones de la 

Defensa Civil, ha querido aportar su colaboración al Gobierno del Estado para dar mayor 

lucimiento y brillantez a las fiestas patrias en su CXXXIV aniversario, reviviendo para ello 

uno de los hechos gloriosos de la epopeya libertaria mexicana, es decir, la toma de esta ciudad 

por el Generalísimo don José María Morelos y Pavón. 

El mando militar hubiere querido reconstruir punto por punto los incidentes de la batalla, y 

aún presentar a los combatientes con su indumentaria, equipo, armas, etc., de aquella época; 
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pero limitaciones insuperables han obligado a realizar una simbolización más que una fiel 

reproducción de los hechos históricos. 

Entre las limitaciones citadas figuran las de orden táctico, que están impuestas por los cambios 

que el terreno ha sufrido desde entonces. Muchos lugares que fueron teatro de reñidos 

combates en campo raso, se encuentran ahora cubiertos por construcciones urbanas; algunas 

calles por donde transitaron y lucharon insurgentes y realistas, han desaparecido, o bien su 

trazo se modificó profundamente, etc. 

En consecuencia, la reconstrucción de aquella acción de armas se efectuará tan fielmente 

como los medios y condiciones actuales lo permitan. 

Oaxaca a 17 de Septiembre de 1944. 

Corl. RAMÓN SESMA, con el Regimiento de San Lorenzo, reforzado con la Artillería del 

Tte. Corl. MANUEL MIER Y TERAN, marcha sobre el Cerro de la Soledad con misión de 

ocuparlo. 

Columna del Gral. MATAMOROS, compuesta por el batallón del Carmen, los Regimientos 

San Ignacio y San Pedro, mandados respectivamente por el Corl. VICENTE GUERRERO y 

Gral. HERMENEGILDO GALEANA, deben atacar los fortines de la calle del Marquesado. 

General MIGUEL BRAVO, con las tropas de la Mixteca, sigue a las columnas de ataque, listo 

para apoyarlas. 

VERSIÓN HISTÓRICA DEL ATAQUE A OAXACA POR MORELOS. El Asalto 



 

 302 

En su marcha sobre la ciudad, las tropas insurgentes hicieron alto en la garita del Marquesado, 

y después de una breve exploración para conocer la posición de la artillería del Fortín de la 

Soledad, comenzó el fuego de los cañones insurgentes, únicamente con el propósito de apoyar 

la maniobra del asalto. 

Las fuerzas atacantes fueron repartidas por Morelos en seis secciones: dos, al mando, 

respectivamente, del coronel Eugenio Montaño y del capitán Larios, con la encomienda de 

cortar la retirada del enemigo por la garita de Santa Lucía, sobre el camino de Tehuantepec; 

una, destinada exclusivamente a la custodia de los bagajes; la tercer, a las órdenes del coronel 

don Ramón Sesma, que debía atacar el sector fortificado y artillado, comprendido entre la 

iglesia de la Soledad y el Fortín situado en el cerro del mismo nombre; la quinta, mandada por 

Matamoros y Galeana, con la tropa propiamente de asalto, que debía entrar a la ciudad por el 

camino del Marquesado, siguiendo la avenida principal, sobre el camino real, y la última 

sección, de reserva, a las órdenes del generalísimo don José María Morelos. 

La rápida exploración hecha sobre los cerros de la garita del Marquesado, hizo comprender a 

Morelos que era condición precisa para el éxito de las tropas de asalto confiadas a Matamoros 

y Galeana, batir los parapetos de la Soledad y ―El Fortín‖, ya que éstas necesitaban pasar bajo 

sus fuegos. 

La artillería fue confiada al coronel don Manuel Terán, jefe del aguerrido batallón de San 

Lorenzo, bautizado así por el mismo Morelos en la acción de Huajuapan, porque como aquel 

mártir de la Cristiandad, había recibido el fuego por los cuatro costados. Terán abocó tres 

cañones sobre el cerro que se encuentra frente y al Norte de la Estación del Ferrocarril. Parte 

del regimiento del Carmen, mandado por Matamoros, resguardó la batería insurgente y parte 
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marchó al ataque del parapeto de Segovia (situado en la hoy 2ª. Calle de la Avenida Morelos). 

La compañía de Orizaba, de las tropas de asalto, ocupó las azoteas inmediatas a la trinchera de 

la Soledad, con la ayuda de las fuerzas que atacaron el parapeto. El regimiento de Guadalupe, 

de las propias tropas de asalto, simultáneamente batió la trinchera de las capuchinas, situada 

entre el templo de San José (Capuchinas Ricas) y el de la Soledad. 

De esta manera el sector principal de fortificaciones era batido por cuatro fuegos, de frente a 

derecha, por la izquierda y por la retaguardia. 

Toma del Cerro del Fortín. 

Esta posición estaba defendida por el coronel Bernardino Bonavia, jefe de la Brigada de 

Oaxaca, con cuatro buenas piezas de artillería a las órdenes de Regules. Era imprescindible 

atacar esta posición de altura y demontar la artillería realista, para emprender la maniobra de 

asalto. 

―Casi a brazo- dice Bustamante- hizo llevar (don Manuel Terán) sobre una loma el cañón de a 

ocho que las tropas de Izúcar quitaron al general Llano cuando se retiró rechazado para 

Cuautla ( ). No fue largo ni sangriento el asedio. Después del segundo tiro quedó desmontada 

la artillería enemiga. Bonavia y Régules escaparon. Entonces un sargento indígena, apellidado 

Axotla, que militaba con los españoles y que tenía a su cargo la vigilancia del puente levadizo 

entre el cerro del ―Fortín‖ y la iglesia de la Soledad, sobre el foso que separaba ambos grupos 

de fortificaciones, trató de reorganizar a los realistas, que huían derrotados. Como el puente 

levadizo estaba en alto, lo hizo descender para facilitar a sus compañeros la fuga; pero Terán, 

que estaba cerca, pudo impedir la maniobra, adelantándose y colocando un cañón impidió que 
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el puente fuese levantado y que se cortase el acceso al ―Fortín‖. Pasó por encima del puente y 

con fuego de metralla barrió a los fugitivos, quedando dueño de la artillería enemiga. 

Avanza Morelos. 

Poco antes de caer en manos de los insurgentes la zona que constituía la base de sus 

fortificaciones y de estrategia de defensa, Morelos avanzó con la reserva, situándose más o 

menos a la altura de la calle de la Soledad. Expuesto bajo los fuegos del Fortín, estuvo dando 

sus órdenes sin cuidarse del peligro, al mismo tiempo que se desayunaba con una torta de pan 

con queso. ―El hambre, como otras veces he dicho, - declara el propio Bustamante- era el 

síntoma de su valor y enojo al entrar en un ataque: una bala de cañón dirigida inmediatamente 

a él, le arrebató a un soldado de la escolta, e hizo pedazos, sin embargo, continuó comiendo 

con calma: apenas levantó blandamente la cabeza y dijo: (oyólo Terán)… ¡Para tu abuela! … y 

mandó recoger la carabina‖. 

Ciudad Adentro. 

Capturado ―El Fortín‖, Terán fue el primero en avanzar hacia el centro de la ciudad, 

contestando algunos disparos aislados hechos desde los campanarios de los templos y azoteas 

de las casas. 

Informado el jefe realista González Sarabia del desmantelamiento del reducto, avanzó por la 

Calle Real, al mando de un regimiento de caballería recientemente reclutado y formado en su 

mayor parte por comerciantes españoles. Cuando llegaba a la esquina del templo de San Felipe 

y sus soldados se enteraron de la derrota de los coroneles Régules y Bonavia, se negaron a 
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enfrentarse con Terán, que caminaba lentamente con sus tropas, para defenderse de los fuegos 

de altura. Volvieron las espaldas, dejándolo completamente solo. 

Ante el peligro de ser muerto o capturado, pues comprendía que de hecho la plaza estaba en 

poder de Morelos, escapó también, introduciéndose en su casa, de donde salió poco después 

para ocupar una finca situada cerca del convento de Betlem. En donde permaneció escondido. 

Sin grandes obstáculos, Terán siguió adelante, hasta llegar a la Plaza de armas, en donde 

encontró vigorosa resistencia de parte de varios grupos fusileros, atrincherados en los portales. 

La Jornada de Galeana y Matamoros. 

Mientras esto ocurría, Galeana y Matamoros penetraban por el Noroeste, atacando con 

denuedo las posiciones de Santo Domingo y el Carmen Alto. 

El asalto a este último convento fue reñido. Allí se había refugiado Régules, comprendiendo 

que era la posición más defendible. Con los frailes de la orden carmelita se parapetó en las 

bóvedas y en las azoteas de la casa llamada del ―Chantre‖. Entre los defensores del convento 

se encontraba un fraile llamado Félix, notable por sus excesos, que pertenecía al batallón de 

―La Mermelada‖. Régules manejaba personalmente un cañón y arengaba a sus soldados, sable 

en mano. Anta la pujanza de los atacantes y seguro de que Morelos haríale pagar con el 

suplicio las crueldades que había cometido en Yanhuitlán con los indios, cortándoles las 

orejas, se refugió en el interior del edificio, escondiéndose dentro de uno de los ataúdes viejos 

del cementerio del Carmen, que se hallaban en la sala ―de profundis‖. 
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En convento de Santo Domingo, la resistencia fue, en cambio, muy débil, a despecho de sus 

probadas condiciones de fortaleza. Los trescientos prisioneros que capturó allí Galeana, sin 

jefe de prestigio que los capitaneara, habían presentado débil resistencia. 

Montaño y Larios. 

El coronel Montaño y el valiente capitán Lários cumplieron debidamente su misión, pero 

como las fuerzas realistas no intentaron escapar por el camino de Tehuantepec, como lo 

preveía Morelos, y, además, por haber sido la toma de la ciudad cuestión de dos horas escasas, 

muy poca o ninguna resistencia encontraron. Montaño quedó resguardando el camino, y 

Larios penetró a la ciudad por el rumbo del barrio de ―La Merced‖, prolongación de las calles 

de la Soledad en el lado opuesto de la población, o sea al Oriente. 

Tanto Montaño como Lários, penetraron por la falda del cerro de la Soledad, cortaron el agua 

del acueducto de San Felipe, rompiendo el canal de mampostería a la altura de los ―Arcos de 

Xochimilco‖, y, bordeando la población por extramuros, se situaron al Poniente, para efectuar 

las maniobras que tenían encomendadas, entre el Panteón de San Miguel y las Canteras de 

Ixcotel. 

¡Va mi Espada en Prendas!... 

Es de suponerse que el entonces teniente coronel Félix Fernández, conocido con el nombre 

simbólico de Guadalupe Victoria, adoptó en este episodio de la lucha de independencia, 

formara parte de las fuerzas del coronel Eugenio Montaño, pues no se le cita en la reseña 

militar con mando especial, en ninguno de los seis sectores en que Morelos dividió a sus 
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tropas para el asalto y, por otra parte, el sector en que operó corresponde a la zona confiada a 

Montaño. 

Este sector era el del Norte, parte despoblada de la ciudad, en donde no había más edificios 

que el incendiado de la iglesia de Guadalupe, el destruido de ―El Patrocinio‖ y el pequeño 

templo y hospicio de Betlemitas, construido en 1807, cinco años antes de los hechos que se 

relatan. 

En estos últimos edificios había una fortificación defendida por ancho foso de cierta 

profundidad, anegado de agua. El asalto de este punto fue confiado al teniente coronel 

Fernández. Se situó a tiro de fusil, pero como sus tropas carecían de parapetos desde donde 

defenderse de los fuegos enemigos y el foso les impedía acercarse, presentaban un admirable 

blanco a al fusilería realista. En los momentos de indecisión, escuchó los repiques de las 

campanas de El Carmen Alto, indicadores de los triunfos de Galeana y Matamoros. 

Estimulado por el éxito de sus compañeros de armas desenvainó el sable y, lanzándolo al otro 

lado del foso, gritó a sus tropas: ―¡Va mi espada en prendas! ¡Voy por ella!‖. Dando el 

ejemplo a los insurgentes, se arrojó a nado. Seguido por sus soldados, traspusieron el 

obstáculo y, avanzando decididamente sobre la fortificación, lograron después de un breve 

tiroteo que se rindieran sus defensores. El nombre adoptado por e teniente coronel Félix 

Fernández está lleno de simbolismo evocador: ¡Guadalupe Victoria! Gracias a su arrojo había 

alcanzado la victoria en los llanos de Guadalupe… 

Entrada de Morelos a Oaxaca. 
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La lucha duró dos horas escasas, de las once de la mañana a cerca de la una de la tarde, ―en 

tales términos-declara el propio Morelos- que a las dos de la tarde ya el declarante estaba en la 

Plaza Mayor, y a las tres comiendo en la casa de un europeo apellidado Gutiérrez (casa 

número 1 de la 1ª. de Trujano). A corto rato le presentaron al declarante hecho prisionero a el 

Comandante Régules y a los dos o tres días hicieron lo mismo con el Teniente General 

Sarabia, Bonavia y Aristy, con la circunstancia de que el señor Sarabia estuvo oculto estos 

días en la ciudad u en el que le cogieron fue por haber salido a las doce de uno, disfrazado con 

una sábana. También les sucedió lo mismo en estos propios días a doscientos y un pico de 

Europeos, unos buenos y otros heridos; a estos los mandó al hospital y a los otros, con los 

cuatro prisioneros referiros, los puso en la Cárcel con sus guardias necesarias. Se interesaron 

por la vida de todos los Europeos el Canónigo Moreno su Maestro, algunos otros individuos 

de aquel Clero y las familias de aquellos que las tenían, por estos respectos les concedió 

aquella gracia a los doscientos y pico que ya he dicho, confinando para Zacatula a unos treinta 

que le pareció podía dañar en lo sucesivo, y a los demás los dejó en la propia ciudad, bajo de 

las respectivas fianzas, porque unos eran viejos, porque otros creyó que no le harían perjuicio 

sin mando y porque con la muerte de todos no iba a conseguir ninguna ventaja; más no 

sucedió así con el señor Sarabia, Régules, Bonavia y Aristy, con un muchacho guatemalteco, 

criado del señor Sarabia, porque a pesar de los empeños de su Maestro, de los algunos de los 

de aquel Clero y de los ruegos y súplicas de las familias, principalmente de la del Sr. Bonavia, 

los mandó fusilar en dos parajes de la propia Oaxaca, previo el tiempo necesario de disponerse 

en la capilla que les confirió. También hizo como trescientos prisioneros americanos, de los 

cuales se agregaron a sus armas los que consideró útiles, toda la artillería que había en la 

ciudad, que fueron como sesenta cañones con mil fusiles poco más o menos que quedaron en 

su poder, sin agregar otra igual cantidad de esta arma que cogieron por todas aquellas 
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inmediaciones hasta Tehuantepec las partidas que destacó para atacar los puntos fortificados 

por las tropas del Rey. 
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VI. Fuentes 

Archivos 

Archivo de Lucas Alamán. Nettie Lee Benson Latin America Collection. The General 

Libraries. The University of Texas at Austin 

Documento 73, 4 fs., 22 x 32 cms. 

Archivo General de Centroamérica (Guatemala, AGCA) 

B2.7, Exp. 796, Leg. 34, fol. 81. 

Exp. 789, Leg. 33, fol. 2 

B2.7, Exp. 796, Leg. 34, fol. 94 y 71. 

Archivo General de la Nación (El Salvador, AGNES) 

Fondo colonial, Exp. 49. 

Exp. 122 y 130. 

Archivo General de Indias (AGI) 

Indiferente General, L. G., 1492. Cuaderno 5º, Secretaría del Virreinato de México, año de 

1814. 

Audiencia de México, Leg. 1477, 4 ff. 

Indiferente General, 1492. 142.  

Leg. 110, exp. 136-7-9. 

Estado, 41, Num. 46.  

Archival Records Related to the Career of Col. Peter Ellis Bean (ARRCPEB) 

Memoir of Colonel Ellis P. Bean Written about the Year 1816. Transcribed from A 

Comprehensive ―History of Texas 1685 to 1897‖ by Dudley G. Wooten, 1898 (edición 

electrónica). 

Archivo General de la Nación México (AGN) 



 

 311 

OG, t. 185, fs. 239-240. 

Historia 

Caja 588, 6/foliación. Caja 588, s/foliación. t. 116, f. 267. vol. 116, exp. s/nf. 286. t. 116, f. 

267. vol. 588, f. 97-98. vol. 588, f. 99. 

Infidencias 

t. 131, f. 1-84; Criminal, v. 5, exp. 4, f. 35-38. t. 108, f. 316. Original, de puño y letra. t. 108, 

ff. 272-273. t. 108, ff. 311-314. t. 108, ff. 311-314. II. t. 108, ff. 311-314. t. 108, f. 291. vol. 

55, exp. 24, ff. 227-228v. vol. 133, f. 3. t. 108, f. 286. t. 108, f. 292. Original. t. 133, f. 6. 

Copia insurgente. t. 60, ff. 181-6. t. 144, f. 4. t. 144, f. 15. t. 108, f. 309. t. 108, f. 290. vol. 59, 

exp. 7, 1815. vol. 47, exp. 3. 

Operaciones de Guerra 

vol. 917, f. 28. t. 911, f. 214. t. 914, f. 105. T. 914, ff. 106-7. vol. 919, f. 3, 23. Vol. 72, exp. 

23, ff. 157-158. t. 912, ff. 283-6. vol. 73, f. 317. vol. 74, ff. 73-74. vol. 75, exp. 96, ff. 290-

295. vol. 432, exp. 3, f. 41. T. 911, f. 214. t. 70, ff. 38-40. t. 939, f f. 191-3. t. 939, f. 76. t. 939, 

f. 63. t. 936, f. 118. vol. 4ª, exp. 4 y 1810, octubre 19, Valladolid, JHYD, vol. II. 

Sría. De Cámara, Gobierno Provincial, Historia, Caja 1, exp. 10. Caja 1, Exp. 9. 

Virreyes (Calleja) 

t. 268-C, ff. 115-6. 

Tierras 

vol. 1513, exp. 7, 1800. 

Archivo General del Estado de Oaxaca (AGEO) 

AGEO. Documentos para la Historia de la Independencia, Oaxaca. 

1. DOCUMENTOS DE LA JUNTA DE SEGURIDAD, POLICÍA Y BUEN ORDEN DE 

LA CIUDAD DE OAXACA, FORMADA EL 13 DE DICIEMBRE DE 1811. 
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01-09. 

2. EL CLERO TOMA PARTE ACTIVA EN LA DEFENSA DE LA CORONA 

ESPAÑOLA 

10-14 

3. EL GOBIERNO INSURGENTE EN OAXACA 

21-26. 

4. GUERRA DE INDEPENDENCIA EN LA COSTA 

27-63. 

5. EL ISTMO, 1814 

64. 

6. LA MIXTECA, 1814 

65-77. 

7. RECUPERACIÓN DE LA CIUDAD POR LOS REALISTAS Y CONSUMACIÓN DE 

LA INDEPENDENCIA 

78-101. 

AGEO. 

Reglamento de la Junta de Policía y Buen Orden, Documento 7. 

Correspondencia del Obispo Bergoza. 

Cartas de San Martín. 

BERGOZA Y JORDÁN, Antonio, Cuestionario de Don Antonio Bergoza y Jordán, obispo de 

Antequera a los señores curas de la diócesis. 

Archivo de la Catedral de Oaxaca (ACO) 

ACO. Libro de Defunciones, 1812. 

Archivo Histórico del INAH (AHDINAH) 
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Acta del 5 de diciembre de 1812. Serie Oaxaca, rollo 73, actas capitulares, vol. 8 (1807-1813). 

 ―Fondo Bustamante I‖, t. 20, exp. 39, f. 44. 

Archivo Histórico de la SEDENA (AHSEDENA) 

Hermenegildo Galeana. 

Instituto Nacional de Estudios de la Revolución Mexicana (INERHM) 

ZAUCEDO Zarco, Carmen, Apuntes para una Historia de los Restos Mortales de los Héroes 

de la Independencia, México, INERHM, Expedientes Digitales del INERHM, mayo de 2010. 

Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía 

Colección de Documentos del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, 3 t., 

1927. 

Museo Histórico de Acapulco (MHA) 

Fuerte de San Diego (Calle Hornitos y Morelos s/n, Centro, Acapulco, Guerrero). 

Museo de Historia Mexicana 

Colección de Óleos de personajes históricos del Siglo XIX. 

Retrato de José María Morelos y Pavón. Óleo sobre tela. 168 x 120 x 7 cm. Francisco de 

Paula Sánchez, 1890. 

José María Morelos y Pavón. Litografía. 94 x 77.5 7 cm. Centro Patriótico Nacional 

Mexicano, Siglo XIX. 

Enlaces de Internet 

Jack Jackson, "NOLAN, PHILIP," Handbook of Texas Online 

(http://www.tshaonline.org/handbook/online/articles/fno02), accessed January 04, 2011. 

WEEMS, John Edward, Peter Ellis Bean, Texas, Handbook online, Texas State Historical 

Association, 2010. 
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WILSON, Maurine T. y JACKSON, Jack, Philip Nolan y Texas: Expediciones a la Tierra 
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Historia de la Diócesis de Huajuapan, en: http://diocesishuajuapan.org.mx 
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PAYNE, Elizet, “¡No hay rey, no se pagan tributos! La protesta comunal en El Salvador. 
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condicional: lealtad e insurrección en el Reino de Guatemala, 1808-1811, Araucaria, Revista 

Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, año 9, núm. 18, 2007, en: 

http://alojamientos.us.es/araucaria/nro18/monogr18_5.htm. 

Bibliografía 

ALAMÁN, Lucas, Historia de Méjico desde los primeros movimientos que prepararon su 

independencia en el año de 1808, hasta la época presente, México, Impr., de J. M. Lara, 1884, 

México, ed. facsimilar, Instituto Cultural Helénico-FCE, 1985. 

ALTAMIRANO Ramírez, Hugo, La ciudad de Oaxaca que conoció Morelos, Oaxaca, ed. del 

autor, 1992. 

ÁLVAREZ, Luís Rodrigo, Geografía General del Estado de Oaxaca, Oaxaca, Carteles 

Editores, 1994. 

ARELLANO, Manuel, Morelos. Documentos, compilados, anotados y precedidos de una 

introducción, Morelia, Gobierno del Estado de Michoacán, Biblioteca Michoacana 6, 1965. 

ARREOLA, Cortés, Raúl, Tacámbaro, Carácuaro-Nocupétaro, Tiquicheo, Morelia, Gobierno 

del Estado de Michoacán, 1979. 

ÁVILA, Alfredo, En nombre de la Nación. La formación del gobierno representativo en 

México (1808-1824), México, Taurus y Cide, 2002. 



 

 315 

BARTOLOMÉ, Miguel Alberto y BARABAS, Alicia Mabel, El Pueblo ñu savi. Los 

Mixtecos, Arqueología Mexicana, vol. XV, n. 90, marzo-abril de 2008. 

BRADOMÍN, José María, Historia Antigua de Oaxaca, Oaxaca, Proveedora Gráfica de 

Oaxaca, 1993. 

BUSTAMANTE, Carlos María de, “Campañas del general D. Félix María Calleja, 

comandante en gefe del Ejército Real de Operaciones, llamado del Centro, México, 1828, 

Imprenta de El Águila (Biblioteca del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. 

Fondo Reservado). 

___, Suplemento á la historia de las campaña de Calleja, y gobierno político de este general 

considerado como virey de México, México, Imprenta del Águila, 1828, (Biblioteca del 

Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Fondo Reservado). 

___, Cuadro Histórico de la Revolución Mexicana, comenzada el 15 de septiembre de 1810 

por el ciudadano Miguel Hidalgo y Costilla, cura del pueblo de Dolores, en el obispado de 

Michoacán…, México, 2ª ed., imprenta de J. Mariano Lara, 1884. 

CARRILLO Cázares, Alberto, Partidos y padrones del obispado de Michoacán, 1680-1685, 

Zamora, Colmich, 1996. 

CASTILLO Ledón, Luís, La vida del Héroe, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1949, v. 

II. 

CHUST, Manuel (coord.), 1808: la eclosión juntera en el mundo hispano, México, FCE, 

Fideicomiso Historia de las Américas, El Colegio de México, 2007. 

COMYN, Tomás de, Apuntes de un viajero, o Cartas escritas durante la insurrección del 

reino de México en 1811, 12, 13 y 14, Madrid, Imprenta Miguel de Burgos, 1843. 

CORONA Nuñez, José, Carácuaro de Morelos, Morelia, Centro de Estudios sobre la Cultura 

Nicolaita, UMSNH, 1991. 



 

 316 

DALTON, Margarita, Breve Historia de Oaxaca, México, FCE-Colmex, Col. Fideicomiso 

Historia de las Américas, 2004. 

___, Oaxaca, Textos de su Historia, México, Instituto José María Luís Mora. Gobierno del 

Estado de Oaxaca, 1990. 

Enciclopedia de México, Leonardo Bravo, t. II, México, 1987. 

Enciclopedia Guerrerense. Gobierno del Estado de Guerrero, Guerrero Cultural Siglo XXI. 

FERNÁNDEZ Hernández, Bernabé, El Reino de Guatemala durante el gobierno de Antonio 

González Saravia (1801-1811), Madrid, CIGDA, 1992. 

GARCÍA Alba de, Gabriel Agraz, Mariano Matamoros. Héroe Nacional, México, ed. del 

autor, 2002. 

GARCÍA Díaz, Tarsicio (Coord.), Independencia Nacional, tomo II, Morelos – Consumación,  

México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas-Seminario de Independencia Nacional. 

Universidad Nacional Autónoma de México-Biblioteca Nacional-Hemeroteca Nacional, 

México, 2005. 

GARCÍA, Genaro, Documentos Históricos Mexicanos, t. I, 1ª ed. Museo Nacional de 

Arqueología, Historia y Etnología, México, 1910, ed. Facsimilar, INEHRM, 1985. 

GARZÓN Balbuena, Elisa (Coord.), Inventario de Los Archivos Parroquiales Santa María de 

La Asunción, Piaxtla, Santa María de La Asunción, Chila, San Pablo Apóstol, San Pablo 

Anicano, Huajuapan de León, Oaxaca, Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de 

México, A.C, 2006. 

GAY, José Antonio, Historia de Oaxaca, primera edición Imprenta del Comercio, de Dublán 

y Compañía, Calle de Cordobanes, número 8, 1881, México, Porrúa, ―Sepan Cuántos…‖, 

núm. 373, sexta ed., 2006. 



 

 317 

GONZÁLEZ Cosío, Bertha, José Manuel de Herrera, en: GALEANA, Patricia (coord.), 

―Cancilleres de México‖, t. I 1821-1911, México, SRE, 2009, 1ª ed. electrónica. 

GONZÁLEZ y González, Luís, Viaje por la Historia de México, México, SEP, Conaculta, 

INAH, primera reimpresión, 2010. 

GUARDINO, Peter, Las bases sociales de la insurgencia en la Costa Grande de Guerrero, 

en: IBARRA, Ana Carolina, ―La Insurgencia en el Sur de México‖, México, Facultad de 

Filosofía y Letras, Instituto de Investigaciones Históricas, Dirección General de Asuntos 

Académicos, UNAM, pról. Ernesto de la Torre Villar, 2004. 

GUTIÉRREZ y Ulloa, Antonio, Estado general de la Provincia de San Salvador: Reyno de 

Guatemala (año de 1807), San Salvador, Dirección de Publicaciones, 1962, anexo. 

GUZMÁN Pérez, Moisés, Ignacio Rayón, México, INEHRM, 2009. 

___, La Comunidad del Colegio de San Nicolás Obispo frente a la Independencia, Morelia, 

IIH-UMSNH, 2010. 

___, La Junta de Zitácuaro. 1811-1813. Hacia la Institucionalización de la Insurgencia, 

Morelia, IIH-UMSNH, 1994. 

___, Moisés, La Suprema Junta Nacional Americana (1811-1813). Soberanía, Representación 

y Gobierno durante la Independencia, Morelia, LX Legislatura, UMSNH, 2008. 

___, Las instituciones de la Independencia en Michoacán, Historia Ilustrada de la Guerra de 

Independencia en Michoacán, núm. 8, Morelia, IIH-UMSNH, Gobierno del Estado de 

Michoacán, SEE, 2010. 

HAMNETT, Brian, Politics and trade in Southern Mexico, Cambridge, Cambridge University 

Press, 1971. 

HENDERSON, Yoakum K., History of Texas from Its First Settlement in 1685 to Its 

Annexation to the United States in 1846, 2 vols., New York, Redfield, 1855. 



 

 318 

HERMESDORF, Rubén, Morelos. Hombre fundamental de México, México, edit. Grijalbo, 

1958. 

HERNÁNDEZ Arreola, José, La Fiesta de Ceniza en honor al Cristo Negro Señor de 

Carácuaro, Morelia, Cecytem, 2005. 

HERNÁNDEZ y Dávalos, J. E., Historia de la Guerra de Independencia de México, VI 

tomos, México, primera edición 1877, José M. Sandoval, impresor. Edición facsimilar 1985. 

Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Comisión Nacional para 

las Celebraciones del 175 Aniversario de la Independencia Nacional y 75 Aniversario de la 

Revolución Mexicana. Edición 2007. UNAM. 

HERREJÓN Peredo, Carlos (Estudios introductorios, edición y notas), Testigos de la Primera 

Insurgencia: Abasolo, Sotelo, García, México, INEHRM, 2009. 

___, Hidalgo, maestro, párroco, insurgente, México, BANAMEX/Clío, 2012.  

___, Hidalgo. Razones de la Insurgencia y biografía documental, México, SEP Cien de 

México, 1986. 

___, Morelos y la crisis de la Suprema Junta Nacional, en: ―Morelos. Documentos inéditos de 

vida revolucionaria‖, Zamora, Colmich,  Biblioteca José María Morelos III, 1987. 

___, Morelos. Vida preinsurgente y lecturas, Zamora, Biblioteca José María Morelos I, 

Colmich, 1984. 

___, Los procesos de Morelos, Zamora, Colmich, Biblioteca José María Morelos II, 1985. 

___, Morelos: documentos inéditos de su vida revolucionaria, Zamora, Colmich, 1987. 

HERRERA Peña, José, Morelos ante sus jueces, Obra preparada por la Facultad de Derecho 

en honor a D. José María Morelos para celebrar el 175 aniversario de la Independencia 

Nacional, México, Porrúa, 1985. 



 

 319 

HERRERA, Sajid Alfredo, 1811. Relectura de los Levantamientos y Protestas en la Provincia 

de San Salvador, Grupo Bicentenario, ed. digital, 2011. 

HUMBOLDT, Alejandro de, Tablas Geográfica políticas del reino de Nueva España (1804). 

HURTADO Gálvez, José Martín, Los queretanos en la conspiración de 1810, Querétaro, 

Gobierno del estado de Querétaro/Archivo Histórico/Oficialía Mayor, 2007. 

HURTADO Mendoza, Francisco, Morelos en Uruapan y por Uruapan, Morelia, ed. 

Morevalladolid, 2014. 

IBARRA, Ana Carolina, Clero y Política en Oaxaca: Biografía del Doctor San Martín, 

Oaxaca, Instituto Oaxaqueño de las Culturas, UNAM, 1996. 

___, Reconocer la soberanía de la nación americana, conservar la independencia de América 

y restablecer el trono a Fernando VII: la ciudad de Oaxaca durante la ocupación insurgente 

(1812-1814), en ―La Independencia en el Sur de México‖, México, pról. Ernesto de la Torre 

Villar, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Investigaciones Históricas, Dirección de 

Asuntos del Personal Académico, UNAM, 2004. 

ITURRIBARRÍA, Jorge Fernando, Breve Historia de Oaxaca, México, SEP (Biblioteca 

Enciclopédica Popular 21), 1944. 

___, Morelos en Oaxaca, Oaxaca, Gobierno del Estado de Oaxaca, Secretaría de Cultura, 

Comisión Centenarios Oaxaca 2010, Conaculta, 2010. 

JACKSON, Jack, Indian Agent. Peter Ellis Bean in Mexican Texas, Texas A&M University 

Press, 2005. 

JIMÉNEZ Codinach, Estela Guadalupe (Coord.) y GONZÁLEZ Solís, María Teresa 

(Introduc., notas y apéndices), Pliegos de la Diplomacia Insurgente, México, SOMEX, 1987. 

LEMOINE Villicaña, Ernesto, Morelos y la Revolución de 1810, Morelia, Gobierno del 

Estado de Michoacán, 1984. 



 

 320 

___, Morelos, su vida revolucionaria a través de sus escritos y de otros testimonios de la 

época, México, UNAM, 1965. 

___, Manuscrito Cárdenas. Documentos del Congreso de Chilpancingo, hallado entre los 

papeles del caudillo José María Morelos, sorprendido por realistas en la acción de 

Tlacotepec, 24 de febrero de 1814, edic. facsimilar y palegrafía con un estudio histórico y 

apéndice documental, México, IMSS, 1980. 

MARTÍNEZ, José Antonio (Compilación y estudio preliminar), Miguel Hidalgo. Documentos 

por la Independencia, Comité Conmemorativo del CCL Aniversario del Natalicio de Don 

Miguel Hidalgo y Costilla. LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados. 1ª ed., México, 

2003. 

MARTÍNEZ Ríos, Jorge, La Historia de Oaxaca del Presbítero José Antonio Gay, Estudios 

de Historia Moderna y Contemporánea de México, Álvaro Matute (editor), México, UNAM, 

Instituto de Investigaciones Históricas, v. 7, 1979. 

MARURE, Alejandro, Bosquejo histórico de las revoluciones de Centroamérica desde 1811 

hasta 1834, t. I Guatemala, Tipografía El Progreso, 1977. 

MASAE Sugawara, La deuda pública de España y la economía novohispana. 1804-1809, 

México, SEP-INAH, 1976. 

MAZÍN Gómez, O., Entre dos majestades: el Obispo y la iglesia del gran Michoacán ante las 

reformas borbónicas, 1758-1772, Zamora, Colmich, 1987. 

MENCOS, Guajardo-Fajardo, F.J., Cartas del Obispo Abad y Queipo sobre la Independencia 

Mejicana, Anuario de Estudios Americanos, Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-

Americanos, t. III, 1946. 

MÉNDEZ Alfaro, Medardo, Morir es Nada, Estado de México, LXII Legislatura Senado de la 

República, 2014, 363 pp. Ils. 



 

 321 

MONTIEL, Rosalba (coord.), Documentos para la Guerra de Independencia, Oaxaca, 

Archivo General del Estado de Oaxaca, 1986. 

MONTÚFAR y Coronado, Manuel, Memorias para la historia de la revolución en 

Centroamérica, t. I, San Salvador, Editorial Dutriz Hermanos, 1905. 

MORA, Gabriel de la, Mariano Matamoros, en: ―La Independencia de México‖, México, ed. 

del SNTE, 1969. 

MORA, José María Luís, Ensayos, Ideas y Retratos, México, UNAM, Biblioteca del 

Estudiante Universitario 25, 1941. 

MORELOS. Documentos inéditos y poco conocidos, México, SEP, colecc. de Documentos del 

Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, 3 t., 1927. 

MURGUÍA y Galardi, José María, Apuntamientos estadísticos de la provincia de Oaxaca en 

esta Nueva España, 1861, ed. facsimilar 1991, Prólogo de Alejandro Méndez Aquino, Notas 

de Eduardo Enrique Ríos, EDAMEX, ed. Bibliográficas del Ayuntamiento de Oaxaca de 

Juárez. 

OCHOA Serrano, Álvaro y SÁNCHEZ Díaz, Gerardo, Breve Historia de Michoacán, México, 

FCE-CM, 2003. 

OROZCO Linares, Fernando, Grandes Personajes de México, México, Panorama Editorial, 

1992. 

ORTIZ Escamilla, Juan, Guerra y Gobierno. Los pueblos y la Independencia de México, 

España, Colección Nueva América n. 1, Universidad Internacional de Andalucia, Universidad 

de Sevilla, Colmex, Instituto Mora, 1997. 

PINTO Soria, J. C., Centroamérica, de la colonia al Estado Nacional (1800-1840), 

Guatemala, Editorial Universitaria de Guatemala, Col. Textos núm. 16, 1ª reimpresión, 1989. 



 

 322 

POMAR, Isidro, Estudio prehispánico e histórico-social de Acatlán de Pérez Figueroa, Oax ., 

Oaxaca, 2ª ed., 2004. 

PORTILLO Andrés, Oaxaca en el Centenario de la Independencia Nacional. Noticias 

históricas y estadísticas de la Ciudad de Oaxaca, y algunas leyendas tradicionales…, Oaxaca, 

1910, H. Ayuntamiento Constitucional de Oaxaca de Juárez, facsímil de 1910, 1998. 

RIEUMILLA, M. L., Los diputados americanos en las cortes de Cádiz, Madrid, CSI, 1990. 

RÍOS Ruiz, Arturo, Hermenegildo y los Galeana. El brazo fuerte de Morelos, México, IPN-

Gobierno del Estado de Morelos, 2007. 

RIVA Palacio, Vicente, Morelos. III. El Guerrillero, en: ―Episodios Históricos de la Guerra de 

Independencia‖, dos tomos, t. II, Colección Clásicos de la Independencia, México, INEHRM, 

2008 (Edición Facsimilar de la de 1910, Imprenta de ―El tiempo‖, de Victoriano Agüeros, 

1910), p. 26. Se respeta la escritura original. 

RIVERA Cambas, Manuel, México Pintoresco, Artístico y Monumental, México, edit. del 

Valle de México, 3 t., 1974. 

ROMERO Flores, Jesús, Anales de la vida del Generalísimo José María Morelos, Morelia, 

Morelia, Gobierno del Estado de Michoacán, 1965. 

___, El Libertador Miguel Hidalgo y su Colegio de San Nicolás, Estudio preliminar: Dr. 

Salvador Méndez Reyes, Morelia, UMSNH-Ayuntamiento de La Piedad, Edición 

Conmemorativa del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre 

de la Patria, 1753-2003, 2003. 

___, Historia de Michoacán, Morelia, Talleres Tipográficos de la Escuela Industrial ―Álvaro 

Obregón‖, 1962. 

___, Michoacán Histórico y Legendario, México, Costa Amic, 2ª ed., 1978. 



 

 323 

RUIZ, José Fabian, Morelos. Rutas de Libertad. Atajador-Pastoral-Insurgente, Morelia, ed. 

Casa Natal de Morelos, 2011. 

SALAZAR, R. A., Historia de Veintiún Años; la Independencia de Guatemala, Guatemala, 

tomos I y II, 2ª. Ed., Ministerio de Educación Pública, 1961. 

SÁNCHEZ Contreras, Wilfrido, Oaxaqueños ilustres, Oaxaca, 3ª ed., Calendario 2002, 

Proveedora Escolar, 2002. 

SÁNCHEZ Díaz, Gerardo y PÉREZ Escutia, Ramón Alonso, Carácuaro de Morelos. Historia 

de un pueblo de la Tierra Caliente, Morelia, IIH-UMSNH, 1994. 

Secretaría de Gobernación, Centro Nacional de Estudios Municipales, Gobierno del Estado de 

Oaxaca, Los Municipios de Oaxaca, Enciclopedia de los Municipios de México. Talleres 

Gráficos de la Nación, México, D.F. 1988. 

___, Gobierno del Estado de Guerrero. Los Municipios de Guerrero. Enciclopedia de los 

Municipios de México. México, Talleres Gráficos de la Nación, 1988. 

___, Gobierno del Estado de Tamaulipas. Los Municipios de Tamaulipas. Enciclopedia de los 

Municipios de México. Talleres Gráficos de la Nación, México, 1988. 

___, Gobierno del Estado de Michoacán. Los Municipios de Michoacán. Enciclopedia de los 

Municipios de México. Talleres Gráficos de la Nación, México, 1988. 

SELSER, Gregorio, Cronología de las intervenciones extranjeras en América Latina, t. I, 

1776.1848, México, UNAM-UOM-UdG –UAM-A, 1994. 

SEMO, Enrique, Seminario de Historia Económica; Romero Flores Caballero, La 

Contrarrevolución en la Independencia, México, Colmex, 1959. 

SHEFFER, Lilián, Los Indígenas Mexicanos, México, Panorama Editorial, 1992. 

SUPREMA Junta Americana y Congreso de Anáhuac. Constitución de Apatzingán, Morelia, 

CONACULTA/Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo/Secretaría de Cultura, 2014 



 

 324 

SPORES, Ronald, Ñuu Ñudzahui. La Mixteca de Oaxaca. La evolución de la cultura mixteca 

desde los primeros pueblos preclásicos hasta la Independencia, Oaxaca, Fondo Editorial del 

IEEPO, Serie Etnohistoria, 2007. 

TANCK Estrada, Dorothy de, Cofradías en los pueblos de indios en el México colonial, 

México, Colmex 

TAYLOR, William, Embriaguez, homicidio y rebelión en Oaxaca, México, FCE, 1987. 

TEJA Zabre, Alfonso, Vida de Morelos, México, INERHM, 1985. 

TIMMONS H. Wilbert, Morelos: sacerdote, soldado, estadista, México, 1983. 

TORRE Villar, Ernesto de la, Los Guadalupes y la Independencia, México, Porrúa, Colección 

―Sepan cuántos…‖, No. 479, 1985. 

___, La iglesia en México: de la guerra de independencia a la reforma. Notas para su estudio, 

Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, José Valero Silva (editor), 

México, UNAM, Instituto de Investigaciones Históricas, v. 1, 1965. 

TURCIOS, Roberto, Los primeros patriotas, San Salvador, 1811, San Salvador, Tendencias, 

1995. 

URQUIZO L., Francisco (General), José María Morelos, México, s/f. 

VAN Young, Eric, La Otra Rebelión. La lucha por la Independencia de México, 1810-1821, 

México, FCE, 2006. 

VARGAS Martínez, Ubaldo, Morelos Siervo de la Nación, México, Porrúa, ―Sepan 

cuántos…‖ 55, 1982. 

VARGAS, Fulgencio, Hermenegildo Galeana, en: ―Romancero de la Independencia‖, t. I, 

México, Imprenta ―El Tiempo‖, 1910. 

VILLASEÑOR, Alejandro, Biografías de los héroes y caudillos de la Independencia, México,  

4 vols., vol. 2, 1962. 



 

 325 

VILLORO, Luis, El proceso ideológico en la Revolución de Independencia, México, 1983. 

ZÁRATE, Julio, La Guerra de Independencia, en: Riva Palacio, Vicente, “México a través de 

los siglos…”, v., III, México, Ballescá y compañía, 1880, p. 320. 

Ponencias 

CASTILLO, Andrés del (ponente), El Fuerte de San Diego, el Galeón de Manila y los 

insurgentes de Morelos: Acapulco 1810-1821. Las relaciones México-Filipinas durante el 

movimiento de independencia de México, México, XI Congreso Internacional de ALADAA, 

del 12 al 15 de noviembre de 2003. 

Hemerografía 

AGUILAR Heredia, Yunuén y HERNÁNDEZ Arreola, José, La Verdadera Historia, Morelia, 

Mimeo, s/f. 

BRAVO Ugarte, José, El Clero y la Independencia. Ensayo estadístico de los clérigos y 

religiosos que militaron durante la Independencia en las filas Insurgentes, trigarantes y 

realistas, en: Abside. Revista de Cultura Mexicana, México, v. 10, octubre de 1941. 

Correo Americano del Sur. Año Tercero de nuestra gloriosa insurrección. Antequera de 

Oaxaca, Imprenta de la Nación, en: GARCÍA, Genaro, ―Documentos Históricos Mexicanos‖, 

t. I, 1ª ed. Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología, México, 1910, ed. 

Facsimilar, INEHRM, 1985. 

El Despertador Americano, Serie Cuadernos conmemorativos para las celebraciones del 175 

aniversario de la Independencia y 75 aniversario de la Revolución Mexicana, núm. 8, 

INEHRM, s/f. 

ESCAMILLA Torres, Rogelio Javier, Mariano Matamoros. Segundo de Morelos y “Terror de 

los gachupines”, Morelia, UMSNH, 1994. 



 

 326 

FLORES y Escalante, Jesús, Los Sones de la Tierra, Relatos e Historias en México, año I, 

núm. 45, noviembre de 2009. 

FRÍAS, Heriberto, Morelos en Cuautla, México, SEP-Conasupo Cuadernos Mexicanos, año I, 

núm. 14, s/f. 

GÁLVEZ Cancino, Felipe, Ellis Peter Bean y su memoria mexicana, México, Anuario 2002, 

UAM-X, 2003. 

GARCÍA, Pedro, Con el Cura Hidalgo, México, SEP-Conasupo-Cuadernos Mexicanos, año I, 

núm. 31, s/f. 

Guía para Maestros. Museo Casa de Morelos, México, INAH, 2011. 

GUZMÁN Urióstegui, Jesús, Apuntes para una Historia de la Insurgencia en la Tierra 

Caliente de Guerrero, 1810-1821, Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de 

México, n. 37, enero-junio de 2009, Instituto de Investigaciones Históricas UNAM. 

HAMNETT, Brian R., Antonio Bergoza y Jordán (1748-1819), Obispo de México: ¿Ilustrado, 

Reaccionario, contemporizador y Oportunista?, Historia Mexicana, vol. 59, núm. 1, 2009. 

HERNÁNDEZ Jaimes, Jesús, El fruto prohibido. El cacao de Guayaquil y el mercado 

novohispano, siglos XVI-XVIII, Estudios de Historia Novohispana núm. 39, julio-diciembre de 

2008, Instituto de Investigaciones Históricas. UNAM. 

HERREJÓN Rentería, Eréndira y JIMÉNEZ Lescas Raúl, Morelos, Insurgente, Morelia, 

Consejo Consultivo de Educación Superior, 2011. Folleto Ilustrado para Jóvenes. 

JIMÉNEZ Lescas, Raúl, Gertrudis Bocanegra, insurgenta y heroína de Pátzcuaro, Morelia, 

CEBCRM, H. Ayuntamiento de Pátzcuaro, SEE, 2010. 

Museo Regional Cuauhnáhuac. Palacio de Cortés, México, Conaculta, INAH, 2002. 

ORTIZ Garay, Andrés, Félix María Calleja. La espada del virreinato, Relatos e Historias de 

México, año II, núm. 22, junio de 2010. 



 

 327 

PALACIO Montiel del, Celia, Leona Vicario. Heroína Insurgente, Relatos e Historias en 

México, n. 32, abril de 2011. 

Reseña histórica del Coronel Valerio Trujano, Dirección de Comunicación Social, 21 de 

mayo de 209, Presidencia Municipal de Tepecoacuilco, Ayuntamiento 2009-2012. 

RAMÍREZ, Lílido, ¿De dónde venimos? El Sistema de Castas del Imperio Español, 

Venezuela, Mundo Universitario, Nº 30, 108-111, 2009. 

RIONDA Arreguín, Isauro, Tránsito de los venerables restos de los héroes de la 

Independencia Mexicana, Acta Universitaria, Guanajuato, vol. 3, núm. 1, junio 1993: 73. 

SALMERÓN, Luis Arturo, Hermenegildo Galeana, Relatos e Historias en México, año III, 

núm. 34, junio 2011. 

SPORES, Ronald, La Mixteca y los mixtecos. 3000 años de adaptación cultural, Arqueología 

Mexicana, vol. XV, n. 90, marzo-abril de 2008. 

Tratado Mon-Almonte, Archivo Histórico Diplomático Mexicano, colec. de Documentos 

precedido de una introducción por Antonio de la Peña Reyes, Núm. 13, Porrúa, 1971. 

URREGO, Miguel Ángel, Las Revoluciones hispanoamericanas, Historia Ilustrada de la 

Guerra de Independencia en Michoacán, Morelia, UMNSH, SEE, núm. 2. 

VAN Young, Eric, ―José María Morelos: Agrarian Reformer? Hispanic American Historical 

Review, 35, 1956. 

VILLASEÑOR y Villaseñor, Alejandro, Biografías de los héroes y caudillos de la 

independencia, México, imprenta El Tiempo de V. Agüero, 1910, en: ―Relatos e Historia en 

México‖, año IV, Núm. 38, octubre de 2011, p. 63-74. 

  



 

 328 

Material fotográfico e iconográfico 
Fuente: AGPEEO 

 

 
Mapa, San Felipe del Agua, Oaxaca, 1726 
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Plano de la Ciudad de Oaxaca, 1777 
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Plano de la Ciudad de Oaxaca, 1790 
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Pila que el Generalísimo mandó a construir en el actual Llano de la ciudad de Oaxaca. 
Notas de campo del autor. 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 2013. 
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José María Morelos remite a Vicente Guerrero la capitulación 

que propuso Don Pedro Veles.  
Fondo: Real Intendencia, Año: 1813, Fojas: 4. 
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Transcripción 
A señor teniente coronel comandante Vicente Guerrero. 
Remito a usted la capitulación que se le propuso a don Pedro Velez y se le admitió con las 
adjuntas modificaciones, las que remitirá usted originales a don Antonio Reguera, con la 
intimación que le hago para que entregue a usted las armas si quiere escapar la vida él y todos 
sus soldados, pues de lo contrario cargare la fuerza y le demoleré hasta los huesos pues yo no 
he ido a gastar vidas y fondos solo para cortarle la vida. 
Siempre que tenga el efecto como es regular que le entregue a usted las armas como no lo 
participara inmediatamente para que no salga la expedición el día primero de octubre por san 
marcos como a usted dije en mi anterior. 
A estos no se les debe prometer devolución de bienes ni otra cosa que sea libertarles la vida si 
entregan las armas y últimamente que se arreglen a los artículos de la capitulación señalando 
lugar donde vivan los revelados para observar su enmienda. Va extendida la intimación para 
que usted la firme y se la remita a reguera con los papeles adjuntos y el testimonio de 
capitulación de cuyos diez artículos sacara usted copia para su gobierno. 
Puede usted escribirle por separado que si no se concluye en este mes, iré yo personalmente y 
entonces no tendrá lugar la misericordia para su intimada resistencia. 
Dios guarde a usted muchos 
Campo en Cuahuizotla 
Septiembre 6/13. 
José María Morelos (rúbrica). 
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El cauce del río que sirvió al ejército de Morelos para llegar a la Antequera y le impidió 
el paso para el asalto de la ciudad. 

Croquis del Rio Atoyac del año 1911 a su paso por el Distrito Centro  
Fondo Fomento, Leg. 24, Exp. 2  

Fuente: Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado. 
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Don Luís Mier y Terán, descendiente del artillero insurgente que tomó la ciudad de 
Antequera en 1812. 

Fue gobernador oaxaqueño.  
Fuente: Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado. 

Cuadro restaurado. 
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Fuente: Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado, Año: 1944 
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Antonio León, bando de 1821. 
Fuente: AGPEO. 

Fuente: Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado, Legajo 19, expediente 10, de 1821. 
 

 
  



 

 338 

DON ANTONIO LEON CAPITAN DE LOS EXERCITOS IMPERIALES DE LAS TRES 
GARANTIAS, COMANDANTE GENERAL INTERINO DE ESTA PROVINCIA  

RELIGION, INDEPENDENCIA Y UNION 
Autorizado por el primer Jefe de la Nación para dar libertad a esta Ciudad y su Provincia y 

fijar en ella la independencia del gobierno de Ultramar, al fin ha correspondido a mis buenos 
deseos el éxito de esta gloriosa empresa, pues venciendo cuantos obstáculos presentaba la 

fuerza armada, he conseguido deshacerla a esfuerzos de mi bizarra división, y por medio de 
acomodamientos y Capitulaciones razonables, a que en obsequio de la humanidad me presté, 

consecuente a los inevitables principios de lenidad y economía de Sangre que forman el 
carácter del Ejército de las tres Garantías. 

Con arreglo pues a los principios que este ha jurado y sostiene constantemente, manifestados 
en el Plan de 24 de Febrero del corriente año instrucción particular de 16 de Marzo y 

posteriores resoluciones del primer Jefe de la Nación, debe por ahora fijarse el Gobierno de 
esta Provincia interinamente y hasta la reunión de las cortes Mejicanas y establecimiento en 
este suelo de la Monarquía moderada del Señor Don Fernando VII, u otro indiv iduo de casa 

reinante bajo las prevenciones siguientes 
1° Todos los habitantes de esta Provincia sin distinción alguna de Europeos, Africanos, e 
Indios son Ciudadanos del Imperio Mejicano, y como tales aptos para todos los empleos, 

condecoraciones, y preeminencias, según su mérito y virtud. 
2° Sus personas y bienes serán respectados y protegidos por el Ejército de las tres Garantías. 

3° El Clero secular y regular será respetado, y conservado en sus fueros posesiones, y 
preeminencias, y cualquiera desacato será castigado severamente por los respectivos 
Magistrados, como que la principal divisa debe ser nuestra Santa Religión Católica, 

Apostólica, Romana que ha jurado conservar, y proteger inmaculadamente el Ejercito 
Imperial. 

4° Ínterin las Cortes Mejicanas se establecen se procederá en los delitos con total arreglo a la 
constitución Española. 

5° Quedan en toda su plenitud, uso y ejercicios de sus funciones bajo los mismos reglamentos, 
Ordenanzas y leyes que no estén expresamente derogadas, los Jefes Políticos, Militares, 

Jueces de Letras, Ayuntamientos, Jefes y empleados en las Oficinas, y demás funcionarios 
públicos que actualmente se hallen en posesión de sus respectivos destinos, con solo la 

calidad que han de reconocer, y obrar en un todo con el más activo celo y decidida adhesión 
al Gobierno independiente. 

6° En el caso no esperado de que estos mismos funcionarios públicos no tengan la debida 
adhesión y decisión por tan sagrado objeto, serán privados de sus respectivos destinos; los 
que se proveerán inmediatamente en el individuo que merezca la confianza general por su 

aptitud, ilustración, y virtudes; sobre cuyo punto se oirá al respectivo Ayuntamiento a fin de 
que con más acierto recaiga la aprobación del primer Jefe de la Nación, a quien deberá darse 

cuenta. 
7° Como quiera que el sistema de la Independencia rueda sobre los principios de la libertad, 

quedan los ciudadanos originarios de ambos hemisferios, en la de trasladarse a territorio 
ocupado por el Gobierno Español, y al efecto pidan y se les franqueará por esta 

Comandancia General el salvo conducto necesario. 
8° Los que persistieren de público y notorio, publica voz y fama, obstinados en su 

repugnancia al sistema de la Independencia escandalizando a los buenos, previa la 
correspondiente sumaria, por la autoridad a quien toque, serán remitidos con la custodia 
correspondiente de comandancia en comandancia a la fortaleza de Barrabás sobre cuyo 
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punto se hace el más estrecho encargo al Señor Jefe Político Señores Alcaldes 
constitucionales y demás magistrados, en concepto de que serán responsables a la Nación con 
sus personas y empleos por el menor disimulo u omisión que se les note en este tan interesante 

particular. 
Y para que llegue a noticia de todos y nadie pueda alegar ignorancia, mando que con la 

solemnidad necesaria se publique por Bando en esta Capital y con el correspondiente atento 
oficio se remitan los ejemplares competentes al Señor Intendente de Hacienda Nacional, y 
Jefe Político de la Provincia, a fin de que Su Señoría se sirva mandar que por cordillera 
violenta se circulen y publiquen por sus subalternos en toda ella, con prevención del mas 

religioso cumplimiento y aviso de su recibo: que igualmente se circule al Ilustrísimo Señor 
Obispo de esta Diócesis, y Venerable Cabildo, y Prelados Religiosos para noticia y 

satisfacción: al Muy Ilustre Ayuntamiento de esta Ciudad, Señores Jueces de Letras de ella, y 
Jefes de oficinas de la misma; con prevención a estos de que hagan saberlas a sus respectivos 
subalternos. Dado en el Cuartel General de Oaxaca a 4 de Agosto de 1821. Año primero de 

nuestra gloriosa Independencia. 
Antonio de León 

[Rúbrica] 
Por mandado del Señor Comandante General 

Tomas José Romero [Rúbrica]  
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El Correo Americano del Sur, versión mural del Palacio de Gobierno 
y Museo de Oaxaca de Juárez (detalle). 
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Acueducto sobre el Rio Jalatlaco, Oaxaca. 
Fue tomado por los insurgentes el 25 de noviembre de 1812, para cortar el suministro de 

agua a la Antequera. 
Fuente: AGPEEO. 
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El famoso indio de Nuyoo, que avisó a Morelos del Sitio de Huajuapan. 
Vista panorámica de Santiago Nuyoo, Tlaxiaco Oaxaca 
Fuente: Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado 
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Benito Juárez tenía 12 años cuando Morelos ocupó la Antequera. 
Juárez llegaría a Oaxaca en 1818. 

En 1821 vio la entrada de Antonio León con el Ejército Trigarante. 
Libro: Apuntes para mis hijos, Tomo I.  

Fuente: Biblioteca del Archivo General del Poder Ejecutivo del Estado 
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Museo Nacional de Historia, INAH. 
 
 

 
Anónimo, Vicente Guerrero, óleo sobre tela, siglo XIX. 
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Museo de Sitio de Cuautla, Morelos, INAH (MSCM). 
Casa que habitó Morelos durante el Sitio de Cuautla, 1812. 

 

 
 

Casa donde vivió Morelos durante el Sitio de Cuautla (grabado). 
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Morelos en Nocupétaro, Michoacán de Ocampo. 
Casa Ejidal. 
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Calles de Oaxaca. 
Antonio León, reclutado en el Sitio de Huajuapan, 1812. 
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Agenda del IEPO 2012 

 

Con textos de mis primeras investigaciones sobre Morelos en Oaxaca. 
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Morelos, cura de Carácuaro. 

Carácuaro, Michoacán de Ocampo. 
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Museo de sitio. 

Casa que habitó Morelos en Carácuaro. 
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Murales en el Museo de Sitio de Carácuaro. 
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Murales en el Museo de Sitio de Carácuaro. 
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Murales en el Museo de Sitio de Carácuaro. 
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Murales en el Museo de Sitio de Carácuaro. 
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Monumento a Morelos en Carácuaro. 
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De los pocos reconocimientos a la madre de Morelos, Doña Juana Pavón. 

Preparatoria “José María Morelos y Pavón” (UMSNH). 

Morelia, Michoacán de Ocampo.
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Morelos según Diego Rivera. 

Palacio de Cortés, donde Morelos estuvo preso. 

Cuernavaca, Morelos. 
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Pintura en la Casa de la Cultura de Indaparapeo, Michoacán de Ocampo. 
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Cuadro. Recreación de la Batalla de Puruarán 1814. 
Puruarán, Turicato, Michoacán de Ocampo. 
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