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Los años de la 

conquista. 

La caída de 

México-

Tenochtitlan 

en 1521. 

Episodio sobresaliente dentro de 

una compleja cadena de hechos que 

dieron forma a un periodo definido 

como la conquista. 

Habrían de pasar 50 años para que 

el producto de la conquista, es decir, 

Nueva España, dejara atrás los años 

de su pensar y tuvieran madurez. 

Viaje de 

Cristóbal 

Colon. 

Los deseados de los reyes de 

Castilla y Aragón de participar en los 

circuitos comerciales, los llevo en 

1492 a financiar el viaje de Colon en 

busca de la India. 

La ocupación española de Cuba, 

Jamaica, Santo Domingo y Puerto Rico 

fue una réplica de la experiencia 

canarios, ocupación violenta, 

producción de azúcar, colapso de la 

población, etc. 

1492. 

Consolidación de la monarquía en las 

coronas de Castilla y Aragón 

reafirmadas al poco tiempo con el 

ascenso al trono de Carlos I de 

Habsburgo  

Los reinos de España se encaminaban 

a integrar la potencia dominante del 

mundo Europeo. La cual se hizo 

realidad con la conquista de México y 

luego Perú. 

Aspirantes a 

conquistadores. 

El inicio de la conquista tuvo su 

origen en Cuba, donde los españoles 

llevaban casi veinte años de haberse 

establecido. En 1517, Francisco 

Hernández de Córdoba, condujo a 

explorar la costa de Yucatán, dando 

lugar al contacto europeo y 

mesoamericano. 

Hubo un a tercera expedición que 

involucro a más de 600 solados 

castellanos al mando de Hernando 

Cortes y desembarco en Zempoala, 

cerca del actual puerto de Veracruz, en 

abril 1519. 

Unida 1. Los años de la conquista. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pueblos, 

conquistas 

y dominio 

indirecto. 

Reyes de 

pequeños 

reinos. 

El panorama político, económico y social 

del mundo mesoamericano estaba 

dominado por gran número de señoríos, es 

decir, pequeños estados o cuerpos 

políticos que tenían diferentes grados de 

autonomía. Los señores recibían tributos y 

servicios según cada lugar. 

Zempoala era uno de esos señoríos, 

totonaco por lengua y tradición, 

nahuatlizado por influencia o imposición 

cultural. Era así mismo tributario de 

México-Tenochtitlan señoríos como 

Zempoala había un millar.   

Alianzas y 

guerras. 

La alianza entre Zempoala, y la hueste de 

Cortes, que lo hacía en el nombre del rey 

de España, marco un parámetro. Otras 

alianzas: Tlaxcaltecas, Huejotzingo, 

Tehuacán, Coixtlahuaca, Xicochimalco, los 

señoríos totonacos serranos y otros más. 

Con el apoyo de esas alianzas los 

españoles pudieron dominar otros 

señoríos por la fuerza: Tepecica, 

Tecamachalco, Xalatzingo, etc. 

La gran 

conquista. 

La conquista de México–Tenochtitlan. Toda 

la empresa de Cortés fue definida por él 

mismo como la conquista de México. Las 

acciones políticas y militares iniciadas en 

Zempoala estuvieron siempre referidas a la 

ciudad de México. 

La alianza con los señoríos tlaxcaltecas 

dio a cortes un apoyo cuantioso y 

permanente al tiempo que lo hacía 

interlocutor obligado para una cuestión 

central de la política mesoamericana. 

Una Nueva 

España 

Imperial. 

Al rendirse, Cuauhtémoc entregaba no solo 

su propio señorío, sino todo su imperio, con 

lo que se abrió paso a un formalismo 

política que ideo el “Reino de la Nueva 

España” como9 legitimo sucesor del 

“Imperio de Moctezuma”. 

En la practica la conquista dependía de 

loa sumisión de los dirigentes de cada 

señorío, pero la infraestructura po9litica 

y económica creada por os mexicas no 

era para menospreciarse. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociedad 

conquistada 

y sociedad 

incrustada. 

Epidemias y 

otras tragedias. 

Los relatos de Cortés cuentan que en las 

batallas y emboscadas se mataba a 

enemigos por centenares. La primera 

enfermedad fue la viruela, introducida en 

1520 por un enfermo. 

En 1945, otra enfermedad, 

aparentemente el sarampión, volvió a 

causar muchas muertes. Fue 

entonces cuando muchos pueblos 

desaparecieron por completo.   

Países 

destrozados. 

La Nueva España de 1550 había quedado 

solo con alrededor de tres millones de 

personas. A mediados del siglo XVI las 

zonas costeras de Mesoamérica habían 

quedado casi desiertas. 

Nueva España cobraba forma como 

un país cuya población subsistió 

concentrada en el interior, en las 

áreas serranas y el altiplano. 

La llegada 

de los 

santos. 

La conquista pretendía alcanzar una 

redefinición absoluta en términos 

religiosos por parte de la población 

mesoamericana. El número de frailes que 

comenzaron la evangelización fue 

insignificantica al principio. 

Estos frailes fueron: Martin de 

Valencia, Toribio de Motolo nía, 

Domingo de Betanzos, Agustín de la 

Curuña, etc. Motivados  por un 

movimiento renovador de la iglesia 

española. 

Inmigrantes y 

fundadores. 

Nueva España empezó siendo tierra de 

soldados y frailes que construían 

mecanismos de dominio sobre señoríos de 

antiguo origen. Los presuntos 

colonizadores que año con año cruzaban 

el Atlántico, se les decía, pobladores, para 

distinguirlos de los conquistadores. 

Conquistadores y pobladores 

importaron esclavos negros, para las 

labores rudas o para servicio y 

lucimientos personales. Era una 

medida costosa, pero menos 

problemática. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nueva España: 

Los años 

autonomía. Una 

crisis 

desmentida. 

Siglo olvidado. 

1650-1750. nueva España alcanzo un 

grado de autonomía que no había tenido 

y que nunca volvería a tener. Para 1650 

las epidemias habían reducido la 

población autóctona de toda Nueva 

España a más o menos 1.9 millones.  

Sobrevino una baja del comercio 

trasatlántico y de los llegados de plata 

registrada en la metrópoli a partir de 

1630. Esto puede relacionarse con el 

descenso poblacional. 

Saldo 

demográfico. 

Afectaba sin remedio la oferta de mano 

de obra dando lugar a problemas 

económicos generalizados. Se 

vinculaban con la llamada “crisis del 

siglo XVII” asunto que intento explicar 

los desajustes brutales del viejo 

continente. 

Las guerras, las hambrunas y las 

pestes expresaron el declive de las 

potencias hasta entonces dominantes: 

España, el imperio otomano y el sacro 

imperio romano germánico. 

Evolucionaron. 

Ahora imponían la pauta de los estados 

más compactos: los países bajo 

septentrionales, Inglaterra y Francia, que 

evolucionaron hacia el estado nacional 

sin perjuicio de su propia expansión. 

La llamada revolución de precios en 

Europa y el aumento de la masa 

monetaria a raíz de la riada de metales 

americanos a partir de 1550, fueron y 

es objeto de investigaciones. 

Flujos 

trasatlánticos. 

La disminución posterior de los flujos 

transatlánticos de plata se vio como una 

de las causas de los problemas 

financieros de casi todo el viejo mundo, 

e incluso de china a lo largo del siglo. 

Las investigaciones más recientes han 

modificado esta imagen. El ritmo de las 

explotaciones de plata fincado en 

documentación oficial española se 

corrigió radicalmente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Monarquía 

española a 

mediados del 

siglo XVII. 

Deterioro 

del 

comercio. 

No se debió a problemas internos 

americanos, sino que resulto del declive 

del imperio. La monarquía hispánica fue la 

primera superpotencia Europea de las 

Edad Moderna. 

El reino lusitano, Brasil y sus 

posesiones africanas y asiáticas, 

abarco territorios por todo el 

globo. 

La monarquía. 

Dejo a sus dominios especialmente 

Portugal y Aragón, un margen amplio de 

autonomía. Como entidades accesorias de 

castilla, los territorios de ultramar no 

tuvieron el mismo estatuto jurídico. 

No obstante, también ganaron en 

autonomía dada la distancia y la 

difícil comunicación con Madrid.  

Castilla. 

Castilla entro en un declive económico y 

demográfico considerable. Hubo 

problemas semejantes en otras partes de 

Europa, pero en España las dificultades se 

dieron antes y con una fuerza que debilito 

ante sus competidores.  

Los tesoros americanos no 

impidieron su derrota en Europa. 

La lucha entro en su fase final en 

1618, al estallar la guerra de los 

treinta años en bohemia. 

1621. 

En 1621 se reanudaron  también las 

hostilidades contra las provincias unidas 

holandesas encabezados por Holanda y 

escindidas de la monarquía desde 1578, 

se perfilaban como la potencia europea 

más moderna y rica. 

La monarquía española intento 

concentrar sus energías y recursos 

bajo el gobierno de conde-duque 

de Olivares, valido de Felipe IV 

desde 1623. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Las indias 

occidentales. 

España. 

En el escenario americano la gran 

expansión territorial de España había 

concluido mucho antes y el avance 

ulterior de fronteras se hizo de manera 

paulatina. En el pacífico, los holandeses 

amenazaron a filipinas. 

El caribe y el golfo fueron el 

campo de batalla principal, 

que perjudico directamente a 

Nueva España. 

1620. 

Al reanudarse la guerra, los holandeses, 

emprendieron una nueva ola de ataques. 

Fundaron la compañía de las Indias 

Occidentales y expulsaron a los súbditos 

portugueses de muchas de sus 

posesiones en África y Asia. 

En 1628 Piet Heyn, el 

almirante de la compañía 

capturada flota de Nueva 

España que conducía la plata 

a Sevilla.  

1630. 

Los holandeses se apoderaron del norte 

de Brasil, donde fueron expulsados Súlo 

en 1654. Para finales del siglo 

prácticamente todos los puertos españoles 

del caribe, y mucho del pacifico fueron 

saqueados por corsarios. 

La amenaza permanente de 

suspender la comunicación 

entre España y América 

suscito el derrumbe del 

sistema de flotas. 

1607. 

Los ingleses fundaron Jamestown en 

Virginia, su primera cobra duradera en 

Norteamérica un año después los seguían 

los francés en Quebec (Canadá).  

En 1624 los españoles 

perdieron varias islas del 

caribe: barbados, antigua, 

curazao, etc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nueva España 

en el contexto 

de la 

monarquía. 

Sus 

dominios. 

Dada la extensión y problema de la 

monarquía, la estabilidad de sus dominios 

dependía de que el rey protegiera los 

intereses de los grupos rectores en cada 

uno. La guerra y la crisis financiera, lo 

dificultaron. 

Entre 1620-1650, hubo un quiebre 

político resultante de las orígenes e 

imposiciones de la corona. La 

expresión más sobresaliente fue la 

gestión del virrey Marqués de 

Gelves. 

1645-1647. 

Hubo u n enfrentamiento entre el visitador 

y el obispo de Puebla, Juan de Palafox, y 

el virrey Conde de Salvatierra. El primero, 

quien disfruta de la protección de Olivares, 

se vio poderosamente afectado por su 

experiencia en el Nuevo mundo. 

A partir de la caída de aquel, Palafox 

ejerció una política menos proclive a 

simplemente complementar los 

últimos dictados  de Madrid.  

Los criollos. 

La frustración de los criollos por no tener 

un papel más activo en el gobierno de las 

indias rebaso el ámbito americano y 

repercutió en la corte del monarca. En esto 

las posesiones americanas no fueron un 

caso aislado.  

Las elites locales respectivas 

también expresaron su frustración y 

reclamación a Madrid. En 1620 los 

consejos del rey se revindicaron 

como las únicas entidades. 

Reivindicaciones. 

Consistió en exigir para los criollos el 

derecho de ocupar los cargos y oficios en 

las audiencias y tribunales de la Real 

Hacienda, en las iglesias catedrales y 

parroquiales, en los argumentos, e incluso 

con el propio Consejo Real. 

Las urgencias financieras de la 

corona coadyuvarían a ese mismo 

fin. En 1641 se intensifico la venta de 

los cargos y oficios del gobierno.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

Organización 

Económica de 

Nueva España. 

Economía 

novohispana. 

Interactuaban dinámicas internas, 

sectoriales y religiosas y externas. Los 

diferentes sectores económicos y las 

regiones no se encontraban integrados 

como lo están en una economía nacional 

moderna. 

La vinculación entre agricultura, 

minería y comercio exterior 

facilita comprender el sistema 

económico novohispano. 

Los 

comerciantes. 

Fueron, en primer lugar, los comerciantes 

que establecieron esas conexiones. 

Ocupan una posición estratégica que les 

permitió controlar las relaciones 

económicas y obtener ganancias. 

El sistema fue impulsado 

políticamente, pero la interacción 

de personas, redes, grupos, 

sociales, institucionales e ideas 

forzó la práctica. 

Marco 

imperial. 

Se estableció una relación ciertamente 

conflictiva, aunque sin una jerarquización 

clara de poderes reales entre intereses 

novohispanos y europeos. 

Calificar la situación de colonial 

ocultaría su verdadera naturaleza. 

Donde también hubo desigualdad 

y explotación. 

Comercio de 

Sevilla y de 

Cádiz. 

Se reservó la importancia de mercancías 

para el atlántico a los andaluces y su 

distribución en Nueva España al comercio 

de México. Se prohibió a los americanos ir 

a España. 

Se estableció así un frágil 

equilibrio entre los grandes 

comerciantes mexicanos y los 

andaluces. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La expansión 

al norte. 

La frontera. 

Con el territorio de los indios no 

sometidos avanzo a pasos discontinuos 

se fueron integradas aquellas zonas 

hasta entonces fuera de dominio español 

como la sierra de Nayarit. 

En Nayarit en 1721 una tropa 

acompañada de un misionero 

jesuita sometió a los coras. En 

todas partes fue imposible es 

apoyo militar. 

1631. 

El descubrimiento de Parral, en el centro 

de Nueva Vizcaya, puede tomarse como 

punto de arranque de la expansión 

minera y la explotación de los 

yacimientos argentinos. 

En 1863 se descubrieron vetas en 

la real de los álamos, el más 

estable del noroeste. Al mismo 

tiempo las minas de Santa Rosa. 

La minería. 

Requirió un entrono pacífico y un 

sustento agrario con haciendas a su 

alrededor. Los territorios de Coahuila y 

Nuevo León se desarrollaron como 

zonas ganaderas. 

Parras destaco por su vitivinicultura. 

En el noroeste fueron las misiones 

jesuitas la punta de lanza de la 

producción minera 

La iglesia. 

El universalismo de la iglesia impulso la 

expansión de las fronteras. La misión fue 

una empresa espiritual tenida por una 

lucha mediante la propagación de la fe. 

Los jesuitas contrapusieron la 

sumisión a la religión “verdadera” 

con la promesa de contener los 

ataques. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cultura y 

las artes. 

La religión. 

Fue la cristianización, desde un 

principio, la única fuente de legitimidad 

del poder der rey en el Nuevo Mundo. 

Dio también sustento al estatuto que 

hizo las Indias  

La cristianización no paso en  una 

primera época el aprendizaje del 

español ni la del latín sino por parte 

de las elites. 

Lenguajes 

y saber. 

La gramática, primera de las artes 

antiguas desembarcara en la ciencia 

del “bien decir” o retórica, antes que 

una dialéctica e índole puramente 

especulativa asimilada a la lógica. 

La medicina encontró así misma un 

lugar, ya que el cuerpo humano era 

la representación del universo, y el 

microcosmo. 

Derecho. 

El interés principal se ubicó en el 

problema de la identidad jurídica y 

política de los dominios americanos 

del rey de España los tratadistas 

disertaron sobre su carácter accesorio 

dentro de la corona de castilla. 

Hecho que los distinguió de los 

reinos agregados según un principio 

diferenciador que preserva  para 

cada uno de las leyes, usos y 

costumbres. 

Música. 

La música fue un medio privilegiado 

de cristianización. Los maestros de 

capilla de las catedrales de Nueva 

España produjeron una música 

extraordinariamente refinada. 

Pocas metrópolis musicales de las 

indias pudieron rivalizar en 

sofisticación y esplendor con México 

y Puebla.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad II. La era Independiente. 

La disolución de 

la monarquía y la 

última Nueva 

España. 

Habitantes 

españoles. 

Los habitantes de los territorios 

españoles de la América septentrional 

formaban parte de una monarquía 

católica. La disolución de esa  

monarquía fragmento los territorios. 

Las guerras civiles que 

construyeron a la fractura del 

orden jerárquico colonial 

dificultaron el establecimiento de 

gobiernos sólidos. 

Siglo XIX. 

Las condiciones sociales y económicas 

de Nueva España presentaban fuertes 

contraste. Con más de 5 millones de 

habitantes, unas cuantas familias eran 

las mas acaudaladas del mundo. 

Las reformas borbónicas 

beneficiaron a algunos sectores 

sociales, pero incrementaron la 

presión fiscal a un nivel muy alto. 

Cambios 

administrativos. 

Aplicados por la monarquía española 

afectaron de manera diferenciada a las 

sociedades compuestas por indígenas 

y mestizos, donde se hallaba una 

minoría de españoles. 

La agricultura era su mayor parte 

de subsistencia, los bienes de la 

tierra se generaban en 

propiedades comunales de los 

pueblos. 

Las familias. 

Las familias más prospera estaban 

mejor preparados para las 

contingencias de la política y 

económica. Nueva España comenzó el 

siglo XIX en condiciones desfavorables. 

La tecnología aplicada las 

actividades económicas era 

arcaica. Según “los mineros 

novohispanos no estaban 

interesados en innovaciones. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crisis de 

legitimidad. 

1790. 

La década de 1970 catastrófica para la 

monarquía española. Los gastos militares 

la condujeron a una crisis generalizada. La 

alianza con los franceses no impidió que 

los británicos aumentaran su influencia con 

el comercio.  

Napoleón no era confiable. Luego 

de dos años de paz, 1804 se 

reinició el conflicto entre España y 

Gran Bretaña. Las consecuencias 

fueron muy costosas. 

En 1807. 

Bonaparte envió tropas a la península 

ibérica para someter a Portugal, tradicional 

aliada de los británicos. Al mismo tiempo, 

había entrado en contacto con los 

enemigos de Godoy. 

Se hallaban algunos de las más 

importantes nobles de España, 

reunidos alrededor del heredero al 

trono, Fernando de Borbón. 

Carlos IV. 

Descubrió que su hijo participaba en una 

conspiración, decidió arrestarlo. Godoy 

decidió ser cauto. El 1808, propuso a la 

familia real, abandonar Europa y refugiarse 

en América. 

Esta medida se frustro en Aranjuez 

el 17 de marzo, por un motín que 

llevaba al ministro y obligo a Carlo 

IV a abdicar en favor de Fernando. 

Napoleón. 

Traslado a la familia real a Bayona, donde 

consiguió que Fernando devolviera el 

trono a su padre, quien nombro al 

mariscal francés Joachim Murat como su 

lugarteniente. 

Gaceta de Madrid publico una carta 

de Carlos IV donde cedía a su 

“aliado” y “amigo” el emperador de 

los franceses, su derecho sobre 

España e Indias. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Nueva España 

entre el 

constitucionali

smo y la 

restauración. 

En 1809. 

Antes de disolverse la junta central 

convoco a cortes generales y 

extraordinarios. Los diputados que 

integrarían esa asamblea serían elegidos 

mediante diferentes procedimientos. 

Podría darse el caso de 

ciudades que eligieran 

diputados de los tres tipos: por 

la población, por el voto de 

cortes y por ser sede. 

Los 

dominios. 

Americanos fueron inventados a enviar 

representantes, pero con instrucciones 

diferentes a las de la metrópoli. La 

regencia determino que habría un diputado 

por cada provincia. 

Para américa no fueron 

contemplados representantes 

de las juntas superiores ni de 

las dos ciudades. 

México. 

Envió su diputado, pero en carácter de 

capital de intendencia. Mientras que en 

metrópoli serian cuerpos políticos lo que 

eligieron representantes, en américa 

serían las unidades administrativas 

coloniales. 

La invitación a participar en las 

cortes fue bien vista por los 

grupos políticos de las ciudades 

de Nueva España. 

1812. 

La constitución se promulgo en marzo de 

1812. El discurso preliminar señalaba que 

nada se estaba innovando respecto de las 

viejas leyes fundamentales del reino pero 

era un documento revolucionario. 

Proponía proteger los derechos 

de los ciudadanos, establecía 

sus obligaciones frente la nación 

y despojaba al monarca la 

soberanía. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El camino 

insurgente. 

Miguel hidalgo. 

Aprovecho los temores de la época. 

Mantener la sujeción a una metrópoli que en 

cualquier momento podía caer en manos de 

Napoleón representaba un riesgo para la 

religión. 

Los insurgentes afirmaban que 

las autoridades estaban a punto 

de entregar el reino a los 

ingleses o a los franceses. 

Dictado. 

Hidalgo dicto disposiciones para abrir el 

tributo, la esclavitud y las diferencias legales 

de costas, y para reducir las alcabalas. 

También incidía la reunión de un “congreso 

compuesto por representantes de todas las 

ciudades”. 

Su objetivo era conservar la 

religión y dictar “leyes suaves, 

benéficas y acomodadas a la 

circunstancia de cada pueblo”. 

Gobiernos. 

En las villas y ciudades conquistadas por los 

insurgentes se establecieron gobiernos 

integrados por criollos, después de destruir 

a los gachupines. Zacatecas y San Luis 

potosí no esperaron la llegada de las tropas 

insurgentes. 

Para sustituir con americanos a 

los foráneos en los puestos de 

gobierno. La fuerza del 

movimiento era encabezado 

por Miguel hidalgo y allende. 

Según 

calleja. 

Quien se destacó en el combate a la 

insurgencia, establecer gobiernos 

americanos género simpatía, incluso entre 

algunos peninsulares que vislumbraban las 

ventajas de la independencia. 

La violencia alejo el apoyo de 

los sectores sociales más 

encumbrados de nueva 

España.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La economía 

novohispana 

en la guerra. 

Insurrección. 

Iniciada en 1810, con el saqueo de fuertes 

cantidades de plata y el asesinato de 

muchos hombres ricos se resquebró más la 

actividad minera, agrícola e industrial. Se 

cortó el abastecimiento norteño de insumos. 

Los obrajes de Querétaro  se 

vieron desprovistos de la lana 

proveniente de norte novohispano. 

Se interrumpió el abastecimiento 

de dinero y víveres.  

Lugares 

afectados. 

Saltillo, Monterrey, Durango y Chihuahua. El 

saqueo incremento, muchos pueblos de 

Guanajuato, Michoacán, zona de Toluca, 

puebla y Veracruz se unieron a la 

insurgencia.  

Estas zonas experimentaron un 

muy considerable descalabro 

económico. Los realistas arrasaron 

en la búsqueda de comida, 

caballos y armas. 

1810 a 

1821. 

No fue de completa destrucción económica. 

El bajío y occidente tuvieron fuertes perdidos 

de cosecha, con el consecuente desabasto y 

el incremento de precios.  

En Oaxaca, Puebla y Valladohd, 

1814-1815 había condiciones 

adversas de producción por los 

saqueos. 

1818. 

Se había logrado pacificar una parte 

importante del virreinato. Michoacán 

continuaba siendo una tierra arruinada 

donde los precios eran muy elevados. 

Muchos militares se hicieron del 

negocio de confiscar recursos de 

mulas que viajaban de manera 

independiente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociedad y 

cultura. 

La guerra civil. 

De 1810 no fue una guerra religiosa, pero 

la religión tuvo en ella un papel importante. 

Estudios recientes llaman la atención 

sobre los sacerdotes que tomaron las 

armas contra los rebeldes. 

Las autoridades eclesiásticas 

impusieron excomuniones y expidieron 

decretos amenazantes, contra a los 

que se unieran ala independencia. 

Vida 

doméstica. 

La convivencia familiar cambio, los 

hombres tomaron las armas para 

integrarse a la milicia. Por lo cual surgió un 

incremento en la violencia doméstica. 

En cambio en el Bajío, las mujeres 

tomaron la responsabilidad de dirigir 

sus hogares, trabajar las tierras y 

apoyar. 

El miedo. 

El temor a una invasión británica existía 

desde antes de 1808 y luego se pensó que 

sería francesa. La propaganda de los 

bandas en conflicto exploto el riesgo de 

perder la religión. 

Las propias autoridades contribuían a 

extender los temores. El gobierno 

también estaba paranoico. 

En 1811. 

El gobernador de Veracruz ordeno a 

justiciar a dos niños a quienes se les 

escucho decir que debía protegerse la 

independencia del reino ante la amenaza 

napoleónica. 

El virrey Venegas considero un 

exceso haber tomado medidas tan 

drásticas. Las discusiones de 

asuntos públicos continúo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

La independencia. 

1816. 

El 20 de septiembre de 1816 Juan Ruiz de 

Apodaca se hizo cargo del virreinato. Su 

objetivo era reducir la insurgencia por 

medio de enfrentamiento militar y de la 

política. 

Para esto conto con la ayuda de 

las autoridades civiles y 

eclesiásticas. Antonio Pérez fue 

nombrado obispo de puebla. 

Líderes. 

Los más destacados líderes insurgentes 

que se indultaron, como Nicolás Bravo, 

Manuel Mier y Terán o el propio Carlos 

María Bustamante, se vieron confinados a 

ciudades como puebla o Veracruz. 

Apodaca tuvo que hacer frente al 

joven militar Navarro Xavier Mina, 

quien arribo a Nueva España, 

junto Servando, en 1817. 

Mina. 

Había sido un guerrillero muy destacado 

en la península, considerado un verdadero 

patriota y héroe contra la invasión 

napoleónica. Se enfrentó Fernando VII, 

consiguiendo el financiamiento de algunos 

empresarios ingleses. 

Entonces se le unió Mier, quien 

lo convenció de ir a Nueva 

España, para continuar ahí la 

guerra contra el despotismo. 

Apoyo. 

Por desgracia no hallaron mucho apoyo 

entre los insurgentes, por lo que fueron 

derrotados y apresados. Apodaca fusilo a 

Mina, y a Mier fue trasladado a las 

cárceles de la inquisición en México. 

El virrey podía presumir a las 

autoridades que Nueva España, 

entraba en un periodo de 

tranquilidad y que la insurgencia 

había concluido. 



 

Del desastre a la 

reconstrucción 

republicana. 

1848-1857. 

Fue una década de estancamiento 

demográfico, provocado por la guerra 

de 1846-1848 y por la epidemia de 

cólera de 1850. El país tenía alrededor 

de 8200000 habitantes. 

Los caminos eran peligrosos por 

la presencia de bandidos. Pero 

en las ciudades se surgían 

espacios de sociabilidad. 

Territorio y 

nación. 

“En México no hay ni ha podido haber 

eso que se llama espíritu nacional, 

porque no hay nación”. Hablaba de un  

sentimiento nacional sacudido por la 

derrota. 

Habría de reconocerse en el 

tratado entre México y EE.UU 

firmado el dos de febrero. 

1848. 

El congreso de 30 de junio de 1848, 

pese a la posición de los gobiernos 

estatales, pero no había otra salida, se 

trataba de salvarlo que se podía a costa 

de más d la mitad del territorio, 

2400000 km. 

La indemnización concedida fue 

absorbida por la deuda nacional. 

De la externa sacaron provecho 

los británicos. 

Los 

estadounidenses 

Lograron imponer condiciones y los 

franceses, españoles y otros 

extranjeros con reclamaciones 

negociaron en situaciones enojosas 

con gobiernos asediados por 

urgencias. 

El desprestigio de la autoridad 

correspondía a la 

desorganización social. La 

sucesión de los gobiernos lo 

mostraban.  


