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Súper Nota  

 



Relatos Tradicionales

La caída de México
Tenochitlán en 1521

Es un episodio sobresaliente dentro de
una compleja cadena de hechos que

dieron forma a un periodo que se ha
definido como la conquista,

entendiendo como manifestaciones de
la llegada de los españoles.

Acontecimientos asociados 

Con el inicio de la conquista tuvieron su origen
en cuba donde los españoles llevaban casi

veinte años de haberse establecido. Deseando
expandirse, organizaron varias expediciones.

Los años de laLos años de la
ConquistaConquista

La historia mexicana dan por sentado que
la epoca colonial, también llamada
novohispana o virreinal, se inició tras la
caída de México-Tenochitlán en 1521.

Las etapas de la conquista de América
por los europeos fueron: 
*El descubrimiento.
*La conquista.
*La colonización.
*La evangelización.

Etapas de la conquista



El panorama politico, económico y social del mundo
mesoamericano estaba dominando por gran número de

señoríos.

Pueblo, conquistas
y dominio indirecto.

Es español y proviene de la percepción que los
conquistadores tuvieron de aquello que les tocó ver,
que se asemejaba a lo que en la tradición politica
europea se designaba con esa voz. 
El señorío mesoamericano se denominaba, en
náhuatl, altépetl ("aguacerro") referencia simbólica
al medio físico y su expresión territorial.

Se produce cuando la dominante participaba
en una dependiente, y ésta vez participa en la

capital de una tercera, y así sucesivamente .

Muchos eran tributarios de la Triple Alianza,
encabezada por México-Tenochitlan, pero otros eran
independientes. Eran las unidades básicas de la
organización política prehispánica.

Con sus aliados, habían absorbido o
controlaban algunas decenas e imponían tributo
(en bienes o en trabajo) y otras
obligaciones(militares o rituales) a seis o siete
centenares más. En la matrícula de tributos,
documento prehispánico donde se halla uno de
los testimonios más elocuentes de sus conquistas.

LOS MEXICAS

TERMINO SEÑORÍO

DOMINIO INDIRECTO

EL ALTÉPETL

Algunos historiadores modernos han equiparado el
altépetl con una ciudad-estado, auque se le definiría
mejor como un principado en virtud de poseer una
cabeza visible, linajes, gobernantes y terminos
jurisdiccionales o territoriales más o menos
delimitados.
Los españoles se refirieron a él como pueblo o, para
mayor precisión, pueblo de indios.



Dio a Cortés un apoyo cuantioso y permanente al tiempo 
que lo hacía interlocutor obligado para una cuestión

central de la política mesoamericana: la 
resistencia frente al dominio mexica. Obedeciendo a una

decisión no del todo explicable, 
Moteczuma, hueytlahtoani (gran tlahtoani) o rey de

México, permitió a los españoles instalarse en 
la ciudad en noviembre de 1519.

SOCIEDAD CONQUISTADA
Y SOCIEDAD INCRUSTADA.

LA ALIANZA CON LOS SEÑORÍOSLA ALIANZA CON LOS SEÑORÍOS
TLAXCALTECAS.TLAXCALTECAS.

LOS ESPAÑOLES Y SUS ALIADOS.LOS ESPAÑOLES Y SUS ALIADOS.

ACCIONES POLÍTICAS Y MILITARESACCIONES POLÍTICAS Y MILITARES

CORTESCORTES

Al lado de esto se desarrolló una acción de gran
significado estratégico y simbólico, la conquista de 

México-Tenochtitlan, joya del mosaico político
mesoamericano y su más destacado centro 

económico. Desde un principio los españoles se
habían impuesto como fin último apoderarse de la 

ciudad de México (que en sí misma era formalmente
un señorío como cualquier otro, pero con un 

desarrollo urbano mucho mayor).

Fueron expulsados, diezmados y
perseguidos hasta los límites de
Tlaxcala, donde encontraron 

refugio y prepararon su siguiente
acción.

Iniciadas en zempoala estuvieron siempre referidas a la
ciudad de méxico, como si las alianzas con incontables

señoríos y las victorias militares en distintas regiones no
significaran nada a falta de esa meta privilegiada.

La presencia de los españoles se convirtió en una
ocupación militar que les brindó 

información y recursos al tiempo que fracturaba la
integridad política de la Triple Alianza, pero 

también generó el movimiento de resistencia que
culminó con la deposición y muerte de 

Moteczuma y el inicio de una guerra abierta contra los
ocupantes.

Cortés tuvo que construir varios bergantines para imponer su 
poder sobre el entorno lacustre de la ciudad.

 Fue en una canoa, el 13 de agosto de 1521, donde se hizo la
captura de Cuauhtémoc, jefe de la resistencia y último

hueytlahtoani. Para entonces, las alianzas y sometimientos
españoles habían desarticulado el imperio, y las conquistas

mexicas, en su mayor parte logradas durante el siglo xv,  habían
pasado a nuevas manos.



Nueva España
Los años de autonomía 

Denominaciones peyorativas como «siglo
olvidado» o «de crisis» surgen al considerar el
periodo que va aproximadamente de 1650 a
1750. Aquí sostenemos que, muy por el
contrario, durante esa centuria Nueva España
alcanzó un grado de autonomía que no había
tenido y que nunca volvería a 
tener.

Las divergencias reflejan la escasa atención
prestada a la época, en comparación con la
dedicada a la Conquista y a las reformas
borbónicas de la segunda mitad del siglo
XVIII. Ahora bien, hubo fenómenos que
justificaron aquellos epítetos. Para 1650 las
epidemias redujeron la población
autóctona de toda Nueva España a más o
menos 1.9 millones. También sobrevino
una baja del comercio trasatlántico y de las
llegadas de plata registradas en la metrópoli
a partir de 1630.

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. 

La disminución posterior de los flujos
trasatlánticos 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.

La baja del comercio trasatlántico 
registrado quedó más que compensada por el
contrabando. Parece claro, así, que Nueva España 
logró adaptar sus estructuras a la situación impuesta
por las epidemias.



La Monarquía Española a
mediados del siglo XVII

El deterioro del comercio oficial, por lo tanto, no se debió a problemas internos americanos, sino 
que resultó del declive del imperio.

La monarquía española intentó concentrar 
sus energías y recursos bajo el gobierno del conde-
duque de Olivares, valido de Felipe IV desde
1623.

En 1626 se decretó la «unión de armas», intento
de obligar a todos los dominios de la Corona a
participar solidariamente en los esfuerzos bélicos.
En 1635 estalló la guerra abierta con Francia. En
1640 se rebeló Portugal, cuya Corona recuperó su
independencia, mientras que la insurrección de
Cataluña, del mismo año, sólo pudo ser sofocada
en 1652.

Fueron la población y la economía castellanas las
que soportaron el peso de la política imperial con
sus guerras, bancarrotas y crisis monetarias. 
Finalmente, Castilla entró en un declive
económico y demográfico considerable.

La monarquía hispánica

fue la primera superpotencia europea
de la Edad Moderna: después de la 
conquista de las Filipinas y tras
incorporar en 1580 los dominios de la
Corona de Portugal el reino lusitano
mismo,  el Brasil y sus posesiones
africanas y asiáticas,  abarcó
territorios por todo el globo.



LAS INDIAS
OCCIDENTALES

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. Al mismo tiempo,

crecieron las dificultades 
defensivas. 

Esto fue evidente en el Pacífico,
donde los holandeses amenazaron

las Filipinas. El Caribe 
y el Golfo fueron el campo de

batalla principal, que perjudicó
directamente a Nueva España. 

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, capturó la
flotade Nueva España que conducía la plata a

Sevilla. 

En Norteamérica, los franceses de Canadá avanzaron
sobre la cuenca del Misisipi, en cuya 

desembocadura fundaron Nueva Orleans en 1718.
La fuerza del poblamiento, el arraigo urbano, más una

firme lealtad sobre todo religiosa de la 
población a la «majestad católica» del rey de España,

evitaron que alguna potencia constituyera una
amenaza seria. 



NUEVA ESPAÑA EN EL
ORDEN DE LA MONARQUÍA.

Dada la extensión y problemas 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, sin 

embargo, lo dificultaron.

La expresión más sobresaliente del quiebre fue la gestión del
virrey marqués de Gelves, empeñado 

en imponer reformas, y el motín que en repudio a ellas derribó
su gobierno en enero de 1624. 

El enfrentamiento entre el virrey y el arzobispo de
México, quien contaba con el favor del Ayuntamiento
y de parte de la Audiencia, fue el telón de fondo de ese

suceso. En realidad, hizo crisis el dilema entre las
prácticas contractuales de gobierno de los grupos

locales, consagradas por la tradición y defendidas en
nombre de la justicia, y el ejercicio autocrático del 

poder por el virrey en momentos difíciles para la
monarquía. 

Las provincias del Nuevo Mundo fueron objeto de un nuevo
reconocimiento por el 

Consejo entre las décadas de 1630 y 1650. Debía mostrar la hondura
alcanzada por la empresa de 

cristianización en las Indias y la densidad consecuente del
poblamiento hispano, sin olvidar la 

descripción de la red de ciudades, sus habitantes y los recursos
minerales y botánicos.



LA ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DE
NUEVA ESPAÑA

Economía nuevohispana 1.

En la economía novohispana
interactuaban dinámicas internas
sectoriales y regionales y externas.
Saber si se trató de una economía
esencialmente agraria o si su sector
clave fue la minería es materia de
debate.

La vinculación entre agricultura,
minería y comercio exterior facilita
comprender el sistema económico
novohispano. Fueron, en primer
lugar, los comerciantes quienes
establecieron esas conexiones.

La competencia entre el comercio
novohispano y el andaluz no era un
enfrentamiento entre criollos 
y peninsulares, pues muchos
comerciantes «mexicanos» emparentados
con familias criollas, nacieron en el norte
de la Península Ibérica. 

Se prohibió a los americanos ir a
España a hacer sus compras y a los
comerciantes europeos internarse
con sus mercancías en los mercados
indianos. Se estableció así 
un frágil equilibrio entre los
grandes comerciantes mexicanos y
los andaluces. Este arreglo se
rompió en muchas ocasiones y las
dos partes se hicieron de agentes
para burlar las leyes.

Oaxaca exportó cantidades crecientes de grana
cochinilla y la vecina capitanía general de Guatemala
se convirtió en un centro de producción de añil.
Nuestro periodo empezó con fuertes problemas en el
sector minero.

2. 3.

4.

5.



LA EXPANSIÓN AL
NORTE.

La frontera con el territorio de los indios no sometidos
avanzó a pasos discontinuos. Se fueron integrando a
ella zonas hasta entonces fuera del dominio español
como la sierra de Nayarit, donde en 1721 una tropa
acompañada de un misionero jesuita sometió a los
coras. 

La minería requirió un entorno pacificado y un sustento agrario con
haciendas a su 
alrededor. 
No obstante, los territorios de Coahuila y Nuevo León se desarrollaron
sobre todo como zonas 
ganaderas abastecedoras de carne, animales de carga, cueros y velas de
sebo; Parras destacó por su 
vitivinicultura.

Los jesuitas contrapusieron la sumisión a la religión «verdadera» con la
promesa de contener los 
ataques, la ayuda contra las enfermedades y la recompensa de la vida
eterna. También prometieron 
poner fin, con la tutela del rey, a las tradicionales luchas interétnicas.
La estabilidad solía depender 
de la presencia de un misionero entre los indios.

Se llegó 
así a integrar al dominio de la Corona la provincia de
Nuevo Santander, llamada después Tamaulipas. 
El acceso a ella se facilitó desde la Sierra Gorda
(entre los actuales estados de Hidalgo, Querétaro 
y Guanajuato)

El descubrimiento de Parral, en 1631, en el centro de
Nueva Vizcaya, puede tomarse como punto de
arranque de la expansión minera y de la explotación
de los yacimientos argentíferos en la Sierra Madre
Occidental, y de Sonora a partir de 1640 con un 
pequeño auge 20 años después.



El orden social de
Nueva España.

La nota distintiva es que la poblaron sociedades de arraigo acendrado,
especificidad territorial y un 

hondo sentido de sacralidad y piedad religiosa. El desequilibrio entre
espacios ocupados y de 

frontera se había reducido.

En las Indias, la monarquía se halló así
fincada en el sentimiento que el individuo 
profesaba «a su patria, a su rey y a su
Dios».

La Nueva España era una mezcla de varios grupos culturales,
los principales eran los españoles, los indígenas, los mestizos,

los negros y los criollos, estos grupos poseían diversidades
étnicas, como aspectos biológicos, ideológicos y conductuales

que el régimen político-religioso

Casi siempre connotaba un sentido singular de deber,
compromiso y devoción. En las Indias, la monarquía se
halló así fincada en el sentimiento que el individuo 
profesaba «a su patria, a su rey y a su Dios».

La voluntad de ennoblecimiento halló también
expresión en el ámbito de lo sagrado 

por medio de la fundación de capellanías,
hermandades y cofradías, así como de la dotación de

obras 
piadosas, entidades corporativas todas ellas, muchas

veces hereditarias, que conservaban la memoria 
familiar y que cristalizaron las formas del

parentesco.



El orden social de Nueva España contó con
códigos que permitieron a sus grupos

pensarse como 
un conjunto de corporaciones y

comunidades en un régimen de cristiandad. 

LA
CULTURA Y
LAS ARTES

Los fundamentos de la cultura novohispana 
hunden sus raíces en una tradición antiquísima
de origen mediterráneo trasplantada. Tanto la 
práctica de la fe y la piedad cristianas, como el
entusiasmo por el saber fueron indisociables de

una 
convicción docente que hizo de la enseñanza, de

la transmisión oral y de la memorización,
prácticas 

medulares. 

Las lenguas autóctonas se hablaron
por doquier y las más importantes se

escribieron y enseñaron 
en los colegios y en la Universidad. De

manera análoga, la religión oficial
coexistió con numerosas 

expresiones de religiones autóctonas. 

La inmensidad del Nuevo Mundo 
siempre fue un desafío descomunal para la

empresa de la cristianización, poblamiento y
gobernación.



La poesía

La poesía es un género literario que se
caracteriza por ser la más depurada
manifestación, por medio de la
palabra, de los sentimientos,
emociones y reflexiones que puede
expresar el ser humano.

Promovida en su origen sobre todo por el clero
secular, la devoción guadalupana acabó 
generalizándose a partir de 1650. En 1746 la
Virgen de Guadalupe fue proclamada patrona
de Nueva  España por todos los obispos y la
Santa Sede sancionó su culto en 1754.

Autores como Juan de Solórzano,
Juan de Palafox o Lorenzo Ramírez
de Prado desprendieron una serie de
privilegios de tipo consensual
esgrimidos en favor de los grupos 
criollos y sus intereses.

La poesía había seguido tres líneas de
evolución: las formas populares como el
romance, el proverbio  y el villancico; los
poemas épicos, y las expresiones líricas. Ellas
dieron incluso cuerpo a la manifestación de las
lenguas autóctonas.


