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Los sucesos que permitieron las ideas libertarias en Nueva España 
 
Las causas que desataron el movimiento de independencia fueron internas y externas, uno de los motivos internos que 

incitaron a la población a buscar su autonomía, eran los problemas sociales que se suscitaban en la sociedad novohispana 

entre peninsulares y criollos, como efecto de las políticas restrictivas que tenía la corona española hacia la población 

nacida en Nueva España y de igual manera la desigualdad económica y social que permeó durante periodo (Villoro, 

2010:29-34). Existieron causas externas que desataron el movimiento de independencia, una de ellas fue la separación de 

las 13 colonias del norte, la ilustración como base del pensamiento universal de la época y la revolución francesa (Rojas, 

2001:15). 

Yo k’o kjobu̸ nujnu̸ setsi yo ki´jñi mbeñets´e ne Nueva España. 

Yo k’o tsja´a nu ro ne mbeñets´e ne Independencia a mboo ñe atijii, d’a ye k’o tsjaa a mboo un ro mbu̸ru̸ nu jñiñi  

jud’u̸  chuu̱ ̱k’a kaṟa ̱tee un k’o tsjaa ne jmu̸ru̸  novohispana ne peninsulares ñe criollos, ngeko ye políticas nu pes’i 

ndajmu̸ Nueva España ne jñiñi ñe chjebi ne dya chje̸jui merio ñe kaṟa ̱ tee paa. Go b´u̸ b’u̸ k’o tsjaa a tijii nu ro 

mbeñets´e ne Independencia, d’a ne nujyo ne jiambuj̱i ne dyech’a jñi’i jñiñi kja´a xo’ñi, kja na ndame ñe chuu̱ ̱

francesa.  

La presencia francesa y el enfrentamiento que se daba entre el rey Carlos IV y el Príncipe de Asturias en el que tuvo un 

papel importante Manuel Godoy mismo que provocó gran inquietud en la población (Rojas, 2001:15). Esta situación 

terminó en una revuelta en Aranjuez en 1808 que llevó no solo a la caída del primer ministro, sino con la abdicación de 

Carlos VII, desafortunadamente esto no generó una mejoría. Poco después la familia española fue presionada por 

Napoleón Bonaparte para abdicar a su favor, y este a su vez nombró a José Bonaparte como nuevo Rey de España (Guedea, 

2001:61). 

Ne b’u̸ntjo francesa ñe chuṉbi nugo unu̸ mbo ne Rey Carlos IV ñe nu Príncipe ne Asturias go pes’i d’a nuu na joo 

Manuel Godoy nu chuṉbi na punkju tane kja jñiñi. Jansu̸ ja kja´a o nguaru̸ ne Aranjuez un kjee 1808 nu ro ndynu̸ 

dya ri un otu̸ arkate na jye̸zi b’e̸pji ne Carlos VII, dya ri k’o chje̸jul d’a najoo. Jo ne b’edyi ngicha ro maa ro tsjaa yo 

Napoleón Bonaparte ngeko jñusp’u̸ José Bonaparte, ñe nujinu chju´u Jose Bonaparte ngeko d’adyo Rey ko España. 

Así mismo la ausencia de un monarca legítimo llevó a cabo la formación de juntas de gobierno por todo el territorio de la 

península y las provincias pertenecientes a España. Estas juntas, se convirtieron en el instrumento de la revolución política, 

sustituyeron a las autoridades. Ahora bien, la independencia de España más que una lucha armada contra los invasores 

fue un levantamiento espontaneo de todos los sectores de la sociedad por lo que al inicio no se realizó con una planeación 

concreta. Esta guerra tuvo causas religiosas contra los infieles que eran los franceses. También tuvo carácter 

revolucionario pues constituyó una insurrección contra el gobierno (Guedea, 2001: 64).  

Kjanu ne otjo dia kja a d’a arkate nu ro tsja´a jmuru ndunu̸ ne ndajmu̸. Ne texe kargojme na texe he ndajñiñi ne 

España. Yo jmuru̸, ro mbezhi kja ts’inunguru mandia kja chuu̱ ̱ ndajmu̸, k’o potu̸ yo arkate. Nudya na joo 

Independencia ne España na nda d’a chuu ro zapju̸  ro ma d’a ixxi nzhu̸ pu̸kju  ne texe yo ntee ñe dya ri kja´a  dyari 

mbeñe. Ne chuu̱ ̱go pes’i go k’o tsjaa jñaa jñankjimi u̸bi yo ntee franceses k´o dya ri ejme. Ngeko ro pes’i jonte 

chuu̱ ̱k´o ne ndajmu̸.  
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La influencia de estas ideas libertarias en Nueva España 

Entre 1809 y 1810 se llevaron a cabo una serie de conspiraciones, un grupo de estas fue descubierto en 

Valladolid, encabezado por Mariano Michelena, José María Obeso y Fray Vicente de Santa María, mismos que 

tenían la intención de formar una junta que gobernase en ausencia de Fernando VII, pero fueron llevados a 

prisión. La conjura resurgió en Querétaro presidida por el corregidor Miguel Domínguez y Doña Josefa Ortiz de 

Domínguez, siendo su casa el punto de reunión con Ignacio Allende y Juan Aldama (Guedea, 2001:81). 

 

Ne nde k´o kjaji yo ntee mbeñe kja ne Nueva España 

Kja nu kjee 1809 ñe 1810 ro kjaji d’a xa nzi  ne conspiraciones. D’a jmuru ̱ne nujna ro maa ndeze ne Valladolid, ro 

tjsaa Mariano Michelena, José María Obeso ñe fray Vicente de Santa María Obeso ñe fray Vicente de Santa María, 

nu ro pes’i ne k’o nee ra tsjaa ne jmuru̸ ne otjo dya kjaa ne Fernando VII, mbero ro maa kja ngaga. Ro mbes’e ne 

Querétaro kja ne corregidor Miguel Domínguez ñe Doña josefina Ortiz de Domínguez, ro ngeje nu ngumu̸ ne 

tsjatjo jmuruji k´o Ignacio Allende ñe Juan Aldama. 

El 11 de septiembre de 1810, el comandante de Querétaro Juan de Ochoa informó al virrey sobre la conspiración 

realizada por el corregidor y su esposa. Descubierta la conspiración el 15 de septiembre después de haber sido 

arrestados un grupo de conjurados, doña Josefa Informa al cura Hidalgo lo sucedido. Es por eso que decide 

adelantar el movimiento y en compañía de Ignacio Allende y Juan Aldama encarcela a los españoles y libera a 

los presos del pueblo de Dolores, posteriormente se dirigió al atrio de la iglesia e hizo sonar las campanas y 

deciden armar a los feligreses asegurándoles que el rey y su religión estaban en peligro (Guedea, 2001:82). 

Un pa´a dyech’a daja ne nzincho zanu̸ ne kje̸e̸ 1810, ne arkate ne Querétaro Juan de Ochoa ro mama nu Virrey 

ne conspiración go joku̸ k’o ne corregidor ñe in suu. Jñandu̸ ne konspiración ne dyecha ts’icha ne zanu̸ nzincho 

kjanu̸ ne kjaa go zu̸ru̸ d’a jmuru̸ ne conjurados, doña Josefa mama na mbokjimi Hidalgo ne k’o ra kjobu̸. Ra mama 

a xoñi ne k’o ñ’omu̸ mebi ne Ignacio Allende ñe Juan Aldama ñe zogu̸ ne ngicha ñe nzhonts’e̸ ne jñiñi ne Dolores, 

juib’i na kampanas ñe ra mama ndat’a kjo yo ntee k´o jyot’u̸ nu rey ñe jñaa jñankjimi ro b’u̸b’u̸ ne peligro. 

 La importancia política de Ixtlahuaca en las postrimerías del siglo XVIII 

Ahora bien, para entender el poder político que ocupó la población de Ixtlahuaca, durante el movimiento 

armado de Independencia, justo es precisar la envergadura política que detentó esta demarcación en los últimos 

años del periodo novohispano; para así poder explicar el comportamiento social de los habitantes de este 

territorio, durante el movimiento armado de la gesta promovida por Hidalgo. 

Na na joo politica ne Jyapju̸ un kje̸e̸ XVIII 

Nudya na jo´o, mbara a̸ta̸ ne político pje jñuru̸ nu jñiñi un jyapju̸, ka mbezhe nu kó ñómu̸ independencia, ko na 

joo politica pje detento ne b’pja tsjee ne paa novohispano; mbara xipji ja ba kjaa ne mimi na joo k´a kaṟa ̱te’e ne 

yo habitantes ne texe jñiñi, mbezhe ne k´o ñ´omu̸ yo Hidalgo.  

Para el año de 1786, como efectos del cambio de la nueva dinastía que reinó la monarquía española, se 

promulga una nueva ordenanza, para la organización del territorio, el cual dividía cada una de las demarcaciones 
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del virreinato de la Nueva España, en Intendencias, las cuales, en un orden político secundario, se subdividían 

en Partidos, identificados estos como subdelegaciones. Es así que el pueblo de Ixtlahuaca, por ser cabecera de 

Partido, adquiere la nomenclatura de Subdelegación, con base al decreto de 17 de diciembre de 1788, dejando 

a un lado su anterior denominación política de Alcaldía Mayor1.  

Ngeko ne kje̸e̸ 1786, jango mbutu ̱k´o ra tsjaa, ngeko un jyoku̸ nu b’e̸pji nu jñiñi. K´o chane̸nzi d´adyo monarquía 

española ra mama d’a mbotu ̱ k´o ra tsjaa, ngeko nu jyoku̸ nu b’e̸pji nu jñiñi, k’o chanu̸  nzi d’a ne batrju nu 

Virreinato ne mbutu ̱España, jango ngomu̸  arkate. Ne jñiñi ne jyapju, k’o kabecera ne ngaa, ne ngomu̸ arkate, un 

decreto ne dyech’a yencho ne zana dyec’a yeje ne kje̸e̸ 1786, go tsjaji nanguaru ̱na politica ne arkate mayor.  

La Subdelegación de Ixtlahuaca fue un organismo de poder político distrital, el cual, dentro de la administración 

pública de la época, tenía injerencia sobre los pueblos de Jocotitlán, Temoaya, Jiquipílco, Temascalcingo, San 

Felipe del Obraje y Atlacomulco; en temas de índole judicial y hacendario (Birrichaga, 2003: 21). En cuanto a la 

administración política local, estos pueblos sujetos, contaban con la figura de un gobernador, de acepción 

indígena específicamente, quien era el representante de su gobierno interior. 

Ne ngomu̸ arkate ne Jyapju̸ maa d’a ngesko, me ne político, nea ni texe yo tee, mi pesi ne jñiño nu Ngemoru̸,  

Temoaya, Xiquipilko, Batru̸, jñiñi Lipe nu Obraje ñe Mbaro; ts’ijña judicial ñe hacendario, nea ni politica 

ts’ingumu̸, k´o jñiñi pezhe k´o d’a ndaxoñiji, ne jñatrjo. Ma ndajmu k’u̸ ot’u̸.   

Otro elemento de la función del Subdelegado era el cuidado de la tranquilidad pública de todo el distrito, del 

cual era reconocido dentro de la milicia como Teniente Coronel, de igual manera en los pueblos de esta 

demarcación existió una persona que era designada para los mismos efectos, siendo nombrado como encargado 

de Justicia, por parte del referido Subdelegado. De esta forma todos los destacamentos formados en este 

Partido, se les denominó con el nombre de “Escuadrón Urbano de Dragones de Ixtlahuaca” y eran pagados los 

sueldos de estos militares por cada uno de los Ayuntamientos de los pueblos de este distrito2.   

K’u xi naja natjo nu arkate ro mbo̸ru̸ jñatjo nu arkate ro mbo̸ru̸ k’o b’u̸ ntjo naa joo texe yo te´e, ne texe jñiñi, ma 

mbaṟa ̱jango arkate, yo jñiñi o b´u̸b’u̸  d’a yo te’e, ne texe jñiñi, ma mbaṟa ̱jango arkate, yo jñiñi d’a yo te’e pje ma 

k’a ra xits’i mbara ts’e̸  tsjapu̸  na joo, ñe na̸d’a̸  jango k’o so ora tsjaa ne justicia, ngeko nzi naja arkate. Ro jñospu̸ 

“Escuadron urbano de dragones de Ixtlahuaca” ñe mi ngot’aji yo militares k’o nrre ri naja kja Ayuntamientos ne 

jñiñi.  

La población de Ixtlahuaca a principios del siglo XIX 

En los albores del siglo XIX, por información de carácter demográfica, se tiene conocimiento que la población 

de la parroquia de Ixtlahuaca oscilaba a los 7757 habitantes (Juárez y Canales, 2018: 110); y territorialmente 

estaba organizada en pueblos, ranchos y haciendas, de la siguiente manera: Cabecera (Villa), barrio de cabecera, 

barrio de Santo Domingo, los Baños, puente de Sila, San Bartolo, San Mateo, Santa María del Llano, Santo 

Domingo, San Andrés, San [Jerónimo] San Ildefonso, San Juan de las Manzanas, San Lorenzo Toxico, San Miguel, 

Santa Ana, hacienda de Huereje, hacienda de Cachí, hacienda de Santa María Trojes, hacienda la Ventilla, 

hacienda de Bonixí, hacienda de Boxípe, hacienda del Rio, hacienda de Enyege, hacienda de Cañizda, hacienda 

                                                           
1 Archivo General de la Nación (en adelante AGN), Subdelegados, Vol. 4, Exp. 6, “decreto de 17 de diciembre, sobre la creación 
política de los Subdelegados, 1788”. 
2 Archivo Histórico Municipal de Ixtlahuaca, Servicio Militar Nacional, Vol.1, Exps. 1,2 y 3, fs., 12, “Informes sobre la compañía de 
Dragones de la Villa de Ixtlahuaca, 1818,1819 y 1820”. 
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de San José Maro, hacienda de Toxico, rancho San Mateo, rancho los Perales, rancho del Quince y rancho San 

Francisco (Juárez y Canales: 2018, 124-127). 

Na jñiñi ne Jyapju̸ ne kje̸e̸  XIX 

K’o ne tsjee̱ ̱XIX, i ra xits’i tju̸mbeṉ̃e pje na jñiñi he nitsjimi ne Jyapju̸  ro pes’i 7757 yo te’e; ñe jñiñi ro b’ u̸ b’ u̸  

jyoku̸  nu b’e̸psi ne jñiñi, ts jñiñi ñe tangumu̸  ko k’u xi naja: cabecera (villa), jñiñi ne cabecera, jñiñi cabecera, jñiñi 

i ne xanto nrromingo, los Baños, dyad’u̸  ne sita, xa Bartolo, xa Mateo, Xanta María un llano, Xanto Nrromingo, 

Xan Andres, Xan (Jeronimo), xa Fonsio, Xa Xuba ne ixi, xa Lorenzo Toxico, xa Miguel, Xanta Ana, tangumu̸  ne 

Huerreje, tangumu̸  ne Cachi, ts’jñiñi ne Xanta María Trojes, tangumu̸  na Ventilla, tangumu̸  he Bonixi, tangumu̸  

ne Boxipe, tangumu̸  ne nrreje, tangumu̸ ne Toxico, ts’ jñiñ xa Mateo, ts’jñiñi  yo Perales, ts’ jñiñi, ne Quince ñe 

ts’jñiñi Francisco.  

La presencia de los Insurgentes en territorio de Ixtlahuaca 

 

Es probable que la población de Ixtlahuaca, haya tenido noticia de la emancipación de Hidalgo, días después de 

lo acontecido en el pueblo de Dolores, a través de las líneas del correo de la época; sin embargo, la presencia 

de las tropas insurgentes se hizo presente en la Villa de Ixtlahuaca, el sábado 27 de octubre de 1810 por la noche 

(Herrejón, 2012: 28). Es de suma importancia hacer mención, sobre las postura tomada por los curas Don 

Francisco de Soria y Cisneros cura de Jiquipilco y Don José Ignacio Muñiz cura de Jocotitlán, ambos personajes 

mostraron una actitud renuente a la causa independentista, el primer prelado desde que tuvo conocimiento de 

la rebeldía de Hidalgo, para contrarrestar el ataque Insurgente, otorgó al arzobispo de México Francisco Xavier 

de Lizana y Beaumont la cantidad de cien pesos, de igual forma por órdenes del mismo arzobispo, mantuvo la 

tranquilidad entre los habitantes de su parroquia, medida que le costó riesgos a su persona, al verse amenazado 

con fusilarle por no querer dar refugio a las tropas Insurgentes3. 

Pjenga kja’a Insurgente k’a jomu Jyapju̸ 

 

So ri tsijñi kje yo ntee kja Jyapju, angeze ri pjechi kja emancipación e Hidalgo a kjanu dya tii nuyo paa k’a jñiñi e 
Dolores, kjo k’a korreo ne nuyo pa’a; pje ra kjaji, k’o xundaro insurgente ngaraji kja Villa ne Jyapju, k’a Xabaro ne 
dyecha yencho e octubre ne 1810 a xomu. Me ri porta k’u mbeñeji, o kja’aji k’o mbokjimi Don Francisco ne Soria 
ñe Cisneros mbokjimi ne Jiquipilco ñe Don José Ignacio Muñiz mbokjimi ne Nguemore, angezeji ra jits’i actitud 
renuente a la causa independentista, ri ontr’u prelado nrris’i ri pjechi la rebeldía ne Hidalgo, para a jyoru k’o yab’u 
Insurgente, se les dio dyete mbexo k’a arzobispo ne Bonr’o Francisco Xavier ne Lizana ñe Beaumont, k’a arzobispo 
jñiji k’a a nñu y mub’u kjo yo ntee kjo k’a  parrokia, nuyo ri janzi na pjunkju pjepji, ngekjua kjo amenazaron ko 
potr’u a kjanu dya pes’e kja in ngumu k’o xundaro Insurgentes.  
 

Por otra parte el cura de Jocotitlán, en un informe que redactó al señor Arzobispo, con fecha 6 de Noviembre 

de 1810, sobre la presencia de Hidalgo en Ixtlahuaca, tiene una postura crítica en contra del padre de Ixtlahuaca, 

por aludir que el cura de la Villa por ser un hombre de avanzada edad, debió darles el ejemplo de un Eleazar o 

sea un hijo de Dios, pero no fue así, ya que recibió a Hidalgo con muchas reverencias (Ramírez, 1997: 70-71)4. 

                                                           
3 AGN, Indiferente Virreinal, Vol. 1069, Exp. 29, fs. 1-2, “Testimonio de la administración sacerdotal, del cura Francisco de Soria S/F”. 
4 De igual manera véase en: Carlos Herrejón Peredo (1987), Hidalgo, razones de la insurgencia y biografía documental, pp. 45-47. 
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Nge kja ne kura Ngemoru, kja na informe ke o dyosu na mbokjimi, k’e ñanto e noviembre ne 1810, jingua ngaraji 

e Hidalgo kja in Jyapju, dyo jña’a y’ut’u ne tata kja Jyapju, por aludir pje ne mbokjimi ne kja Villa pjenga ngeje na 

bezo Kjo na pjunkju tsje’e, debió dar na ejemplo ne e Eleazar o sea na tr’i’i ne diosy, Mbero dya o kjaji, pjenga k’a 

ngampa e Hidalgo con me ri maju. 

 

Fuente: Fototeca Nacional INAH, “Paraje rural, vista general, 1910-1920”. 

Ahora bien, enfocándonos al mismo día 27 de octubre, cuando las fuerzas armadas de Hidalgo ingresaron a la 

Villa de Ixtlahuaca, por los actos que realizaron, se dirigieron como primer punto a la Iglesia de este lugar, 

quienes fueron recibidos con gran reverencia por el cura Don José Agustín Mateos, vestido con todos sus 

ornamentos sacerdotales, al igual que sus ministros, y haciendo repicar las campanas de esta catedral. 

Posteriormente lo recibieron en el mismo lugar, los párrocos José Ignacio Muñiz y Francisco de Soria, quienes le 

hicieron saber al cura Hidalgo sobre los edictos de excomunión, el primero por parte del obispo de Valladolid 

Don Manuel Abad y Queipo (con fecha 24 de septiembre), el segundo el del señor Arzobispo de México Don 

Francisco Xavier de Lizana y Beaumont (de fecha 11 de octubre) y el de la Santa Inquisición ( de fecha 13 de 

octubre); los cuales Hidalgo al tener conocimiento de ello, los rompió y los pisó en el suelo, a lo que manifestó 

con voz alta y en tono sarcástico: “cuarenta excomuniones que vuestra señoría ilustrísima fulmine, viene con 

ellos quien las absuelva”, haciendo referencia a su posición como cura, para poder absolver los pecados 

(Ramírez, 1997: 70-71)5.  

Dya ri jñonbeñe ke dyote yencho ne zanu̸ dyecha, ngekjua nu xundaro ne Hidalgo o suju kja Villa ne Jyapju̸, k´o 
texe yo kosa ke ri tsa’a o ma’a otru kja nitsimi ñe o ma’a jñumpu ko na pjunkju dyat’aji por Kja mbokjimi Don José 
Agustín Mateos, Ko texe in b’itujme mbokjimi ñe nuyo ñante jñeje ñe k’agu ne nitsimi. mama: “nzite 
excomuniones k´o vuestra señoría ilustrísima fulmine kjo angezeji jingua yo tjesti ” ri trja´a ri mama k´o  ro 
mbokjimi jango mbokjimi, ngeko ri tjetsi  nu k´o dya ri kja´a. 
 

Acto seguido las tropas Insurgentes tomaron presos a las familias españolas que habitaban en la Villa (Herrejón, 

2012: 28), en relación a este suceso, en el memorial del bachiller Francisco de Soria, se refuerza esa idea, ya que 

                                                           
5 Herrejón, (1987), pp. 45-47.  
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argumenta que fueron sesenta europeos, junto con el Subdelegado Don Juan García de la Cuesta; por lo que 

posteriormente el mismo párroco intercedió ante el cura Hidalgo, para dejarlos en libertad6     

A kjanu k’o xundaro insurgentes ra nrrunji a dyo bedyi españolas pje kjaraji kja Villa, ko texe nujio ro kjogu̸, kja 
in xiskjuama ne bachiller Francisco Soria, se refuerza nujna mbeñe, pjenga o mama ke o moji ñante europeo, 
jmuro ko Subdelegado Don Juan García ne la Cuesta; a kjanu ne mbokjimi o pjosu ne mbokjimi Hidalgo, ngeko 

ro b´u̸b´u̸ ngama. 

 

 

Fuente: Fototeca Nacional INAH, “Casa donde se cree que Hidalgo descanso un momento, 1909-1910”. 

Al siguiente día domingo 28 de octubre las tropas Insurgentes, luego de asistir a misa muy temprano en la Iglesia 

de esta Villa, almorzaron y salieron con rumbo a la ciudad de Toluca (Herrejón, 2012: 28).   

Na pa’a nrongo dyotenincho kja zanu̸  dyecha k’o xundaro Insurgente, ngekjua o ma’a kja mixa ñets’ajomu kja 
nitsimi ne Villa, ri ñoniji ñe mbedyeji a Zumi. 
 

Por otro lado, otro elemento que es importante acotar, es la crisis de subsistencia que asoló a la población del 

centro de México, durante los años de 1809 a 1810. Este problema tuvo su antecedente en el mes de mayo de 

1809, lo que provocó que los cultivos no maduraran por la falta de agua; al igual se sumaron heladas anticipadas 

y granizo en los meses de agosto y septiembre, esto desató que la población de Ixtlahuaca padeciera escasez de 

alimentos (Molina, 2010: 109-110). 

Kja naja nanguaru̸ ñe na joo mama nu jñiñi nu ndee ne b’ondo, tsje̸e̸ ne 1809-1810. Ndo chuu̱ ̱ro pes’i ts’ibe̸ji na 

zana mayo ne 1809, chuṉbi un nudjmu̸ d’ya g otee k’o b’ezhi ne nrreje ne zana ne agosto ñe septiembre ra chuṉbi 

k’o jñiñi ne Jyapju̸  zodye otjo ne ñonu̸.   

                                                           
6 AGN, Indiferente Virreinal, Vol. 1069, Exp. 29, fs. 1-2, “Testimonio de la administración sacerdotal, del cura Francisco de Soria S/F”. 
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En este tenor, sumada la influencia del movimiento del cura de Dolores, con la carestía de alimentos en esta 

zona, en Ixtlahuaca se desató una gran tensión entre los habitantes españoles, con la población indígena de este 

lugar, lo que provocó inusitados enfrentamientos entre ambos sectores de la población, y que tienen su 

antecedente en las haciendas de este Partido. El primer suceso ocurrió el primero de noviembre de 1810, en el 

que dieron muerte los indios a Don Antonio Iñiguez dueño de la hacienda de Mañi, en tierras de Moxteje, al 

igual se mencionan dos españoles más, Don Manuel García vecino de la Villa de Ixtlahuaca y Don Nicolás de 

Caso; los cuales en julio de 1811, por orden superior, se exhumaron esos cuerpos del panteón de Moxteje y se 

sepultaron en la Iglesia de la Villa de Ixtlahuaca, como lo hace constar el Bachiller Rafael Monroy párroco de 

este lugar7.   

Kja ne tenor kjo b’ u̸ b’ u̸ mi jingua o p’esi ngeme kjo kja ne cura in chju’u Dolores, mi jingua dya  kja’a jñonu kja 

ne jñiñi, kja jyapju o chunji  texe yo nte’e kja ne jñiñi, yo jñatjro ñe yo jñangicha texe dya jñaji na Jo ‘o akjanu o 

chunji kja yo sectores kja yo jñiñi, kjo p’esi yo xiskuama mi jingua kja ne hacienda nge ne partido naja o kja ‘a kja 

ne naja ne zana dyecha naja ne kje’e 1810 kjo o nru’u texe yo jñatjro kjo in chju’u e Antonio Iñiguez ne kapataz 

kja ne hacienda in chju’uu e Mañi, kja jomu in chju’u e Moxteje, kjo jña’a yo jñangicha nge yo yeje b’ezo in chju’u 

e Manuel García ne dyojy ne villa a Jyapju ne b’ezo in chju’u e Nicolás ne Caso; kja ne kje’e 1811 ne zanu̸ yencho 

o kja na chjubi o nrunu yo jñi´i nrru̸ kja ne kamposanto ne jñiñi Moxteje o to’o kja ne nitsimi ne villa a Jyapju̸ kjo 

kja ne Bachiller Rafael Monrroy ne mbokjimi kja ne jñiñi. 

 

Fuente: Fototeca Nacional INAH, “Ixtlahuaca, vista parcial, 1910” 

Al igual otro episodio donde se describe otra revuelta local es en el pueblo de Atlacomulco, los días 1 y 2 de 

noviembre de ese mismo año, como consecuencia del asesinato, que una multitud de indios y no indios, dio a 

Don Romualdo Magdaleno Diez hacendado, junto con otros tres españoles, en los que se encontraba su hijo 

(Molina, 2010: 109). 

                                                           
7 Archivo Parroquial de Ixtlahuaca, Libro de entierros de españoles, núm. 4, foja separada, entre fojas 106v y 107,” Orden de 
exhumación de tres cuerpos en el panteón de Moxteje, rubrica el bachiller Rafael Monroy, 1811”. 
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Ne episodio o dyopju kja ne jñiñi ambaro yo pa’a naja ne zana dyecha naja kja ne kje’e kjo o t’oo texe yo jñatjro 

ñe yo ñangicha dakju e Romualdo Magdaleno Diez Jñangicha kjo ne jñiñi yo jñangicha kjo b´u̸b´u̸ji ne tri’i. 

Estos antecedentes nos dejan entrever que la influencia de las ideas de Hidalgo, trajo secuelas significativas, 

entre los habitantes de las poblaciones sujetas a la Villa de Ixtlahuaca, por ser localidades con más población 

indígena y mestiza, que, en el caso de la Villa de Ixtlahuaca, por albergar un número considerable de españoles, 

su población se mantuvo al margen de las circunstancias. 

Kjo kjaji mi jingua kja ne ngeme e Hidalgo o p’esi secuelas, texe yo nte’e kjo b´ u̸b´ u̸ kja ne jñiñi kja ne Villa a 

Jyapju̸, nge ne jñiñi kjo p’esi na punkju ñangicha kja ne jñiñi ro tjemarge kjo kjaji. 

Para el año de 1811, la actividad bélica llevada a cabo por las tropas Insurgentes en el Partido de Ixtlahuaca, 

solo fue de paso; ya que no se tiene ningún registro de un acontecimiento armado en esta zona, como se deja 

ver en la petición realizada por Don José Ignacio del Valle dueño de la hacienda de Tiacaque y dos haciendas 

más, en esa petición se pide al comandante Martín de Aguirre, haga saber al señor Virrey, la aprobación de un 

proyecto para crear una fuerza armada en las tres haciendas de su propiedad, el cual estaría formada por los 

propios trabajadores y familiares, y los gastos correrían por parte de ellos; con el objetivo de organizar una 

defensa en contra de los Insurgentes, que tantas veces han ingresado a saquear sus haciendas8.  

Kja ne kje’e 1811 ne pepji belica a o ndunu ro kjaji yo xundaro yo insurgentes kja ne partido Jyapju̸ nge ne paso, 

dya kja b’ u̸ b’ u̸ yo xiskuama kjo kja ne kjogu xundaro kja ne jñiñi, kjo janda kjo neji kjo kja ‘a ne Don José 

Ignacio ne valle kapataz kja ne tr´angumu̸ ne Tiacaque nge yeje tr´angumu̸ mazi; kjo neji ne comándate Martin 

Aguirre, o kja ‘a ne Virrey kja ne jñiñi kjo kja ‘a ne proyecto mbar ara kjaji ne xundaro kjo yo jñiñi kjo yo 

tr´angumu̸ kjo nge, ne kja ro kjaji nge texe yo nte’e kjo pepji ne texe yo dyojui ne yo merio ne kjo ra jñonu̸ ro 

onu̸ merio nge yo ne objetivo ra kjaji nu tsasu̸ kjo ra chunji kjo yo insurgentes kjo texe kjo ne ra mbue’e yo 

tr´angumu̸. 

El 18 de marzo de 1811, por carta del encargado de Justicia del Real del Oro, hizo saber al Subdelegado de 

Ixtlahuaca, que los soldados Insurgentes hicieron disturbios en la cárcel de Tlalpujahua, dejando libre a sus 

presos. Para lo cual ordenó Don Juan García de la Cuesta disponer de seis patriotas de la Compañía de 

Dragones de Ixtlahuaca, para observar los movimientos, puntos y direcciones que llegasen a tomar los 

quinientos Insurgentes que han irrumpido en Tlalpujahua y el Real del Oro9.   

Ne pa’a 18 ne zana jñi’i kja ne kje’e 1811 kja ne xixkjuama ne justicia Real ne Oro o kja ne Subdelegado kja 

Jyapju texe yo xundaro ne insurgentes o kjaji dya ri chjubi kja ne pjoru ne tlapujahua kjo kja ngama yo mbu’e yo 

kual o xipji ne Juan García de la Cuesta kjo kja jñanto patriotas kja ne jmuu ne dragones kja Jyapju̸, mbara janda 

kjo kjaji yo punto ne kargojme kjo ra kjaji kjo yo  ts'ich'a dyete insurgentes kjo kja ne tlalpujahua y el Real de 

Oro. 

Sería pertinente una investigación más puntual al respecto, sobre la respuesta de la sociedad Ixtlahuaquense, 

entorno al movimiento armado de Independencia, para tener más en claro su comportamiento, ante los 

cambios que arrastró este movimiento social; es así que, para cerrar esta serie de hechos históricos, un último 

                                                           
8 AGN, Indiferente Virreinal, Vol. 5395, fs. 1-2, “Petición de Don José Ignacio del Valle, para poder establecer una fuerza armada, 
S/F”. 
9 AGN, Indiferente Virreinal, Vol. 683, Exp. 37, fs. 1-4, “Noticia de la presencia de quinientos Insurgentes, en términos de Tlalpujahua, 
1811”. 
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antecedente de fecha 20 de octubre de 1811, nos da a saber que las tropas Insurgentes en esos años, llegó a los 

treinta mil elementos; esto se menciona por una noticia que las tropas realistas, explicaron en relación a la 

perdida de mil seiscientos soldados Insurgentes, en la batalla del monte del Calvario en la ciudad de Toluca, 

donde las huestes realistas vencieron a las tropas rebeldes10.   

Nge na pertinente kjo jyodu̸ texe na onu̸ mamu̸ kjo kja’a a Jyapju̸ ra kjaji na Independencia mbara yo 

komportamiento kjo kja ne movimiento social; nge na serie kjo ra nguaru texe kjo kja yo xiskuama kjo b’ u̸ b’ u̸ mi 

jingua ne pa’a Dyote zana Dyecha ne kje’e 1811 o xipji texe yo xundaro yo insurgentes kja yo kje’e o satr’a ne jñite 

dyete dyete nte’e kjo zapju nge kjo jñaji yo noticia kjo yo xundaro realista o mamu̸ kjo o nru’u dyete dyete ñanto 

dyete yo nxundaro insurgentes, kjo o chjunji kja ne t’eje calvario ne Zumi kjo yo xundaro realistas o nguaru yo 

xundaro kjo dya na jonte.  

Corolario: Al tener en claro que el pueblo de Ixtlahuaca, por ser la sede de las Instituciones políticas españolas 

en ese periodo, siempre albergó a funcionarios españoles, los cuales eran nombrados por el rey desde la 

península española; esto le permitió a Ixtlahuaca detentar un peso político significativo, lo cual podemos 

comprender en la actitud conservadora de su población, ante la rebelión de Hidalgo; ya que su población estuvo 

siempre controlada de manera política, económica y militar por españoles.   

Kja jyapju̸ su ri janra na joo k’a ndajmu na joo, texe nutkuji so ri jñanrra na joo k’a ne ntee dyob´u̸ ne jñiñi, ngekua 

ne rebelión ne Hidalgo; dyo jñiñi bobu̸  texe yo paa ri tsasu̸ ka ndajmu̸, merio ñe xundaro ngicha.  

 

Fuente: Véase en (Guedea, 2001:83), “Mapa de la Ruta de Hidalgo”.   

 

 

                                                           
10 AGN, Indiferente Virreinal, Vol. 3287, Exp. 50, fs. 1-1v, “Noticia de las tropas realistas, sobre la batalla del monte del Calvario, 
1811”. 
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