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Introduccion 

Durante el reinado de los Borbones, Espana entro de lleno 
al mundo de la Ilustracion. La nueva casa reinante dicto 
una serie de medidas tendientes a modernizar y reformar la 
administracion espanola y a la vez enfrentar la dificil si- 
tuacion economica del imperio. Como parte de estas dis- 
posiciones fue puesta en marcha una politica sanitaria de 
acuerdo a los avances cientificos de la epoca. 

En ese mismo periodo, la Nueva Espana fue el escena- 
no de un auge economico y cultural sin precedentes. Las 
elites locales, en su mayoria criollas, plantearon a su vez 
proyectos que permitirian a esta floreciente colonia alcan- 
zar no solo un lugar entre las naciones desarrolladas del 
orbe, sino tambien garantizar una cierta autonomia frente a 
la metropoli. Fue distintivo en el actuar de los novohispanos 
el interes por mejorar las condiciones de vida y por difun- 
dir los nuevos conocimientos en el seno de la sociedad. En 
este ambiente de renovacion y de cambio, aunque tambien 
de constante conflicto entre criollos y peninsulares, se rea- 
lizaron un conjunto de acciones para mejorar la salud y el 
bienestar de los habitantes de la Nueva Espana. El presente 
trabajo tiene como proposito analizar las principales dis- 
posiciones dictadas en materia de sanidad entre los anos 
1797 y 1810. Se pretende con ello poner de manifiesto los 
rasgos de la legislacion emitida, los sectores a los que va 
dirigida, asi como los principales intereses de la adminis- 
tracion metropolitana y virreinal. 

Politica, poder y sanidad 

El cambio preparado desde la peninsula implicaba la in- 
tervencion estatal en la vida economica, social, militar, 
politica y academico-profesional del reino (Florescano y 
Gil, 1987). 

La Corona incursiono en el area sanitaria para satisfacer 
las necesidades colectivas. Con esta intencion promovio 
obras publicas y reformo los estatutos de la administracion 
sanitaria. En el imperio espanol se crearon instituciones 
academicas para mejorar la preparacion de los profesiona- 
les de la salud, y se intento modernizar la estructura gremial 
del area (Puerto,1988). De esta manera se buscaba cenirali- 
zar las actividades del ramo conforme a las tendencias ge- 
nerales del absolutismo espanol (Diez, 1995). 

En las colonias, mediante de estas reformas, se preten- 
dia obtener un mayor control sobre ellas y mejorar las con- 
diciones sanitarias entre la poblacion (Aceves, 1993). 

La intervencion en este campo le significaba al Estado, por 
una parte, el afecto de sus subditos aue reconocian la labor 
filantropica de la Corona manifestada en obras que mejo- 
raran la salud publica; mientras que, por otra, le redundaba 
en bienestar economico al contar con mano de obra dispo- 
nible que aseguraba la capacidad de produccion (Miranda, 
1978). Es por eso que hacia finales del siglo XVIII "reina 
en todos los paises un afan casi fanatico por conseguir un 
incremento de la poblacion" (Hecksher, 1983: 605). 

Las reales cedulas 

El analisis de las 52 reales cedulas emitidas para la Nueva 
Espana durante el penodo de 1797 a 1813 -localizadas en 
el ramo correspondiente del Archivo General de la Nacion- 
es un medio para conocer las disposiciones especificas de 
la Corona en materia de politica sanitaria. A continuacion 
se presenta una descripcion general de las mismas. 

Obras pias y vagabundos 

El patemalismo con el que se trataba a los indigenas se 
manifiesta en una real cedula de 1803. En ella se anula la 
propuesta para crear un hospicio de pobres espanoles en 
Merida, ya que este se mantendria gracias a los beneficios 
obtenidos del comercio de los pueblos de indios de la pro- 

2 vincia. 

Los vagabundos eran vistos como mano de obra des- 
aprovechada y como una carga para las ciudades. Asi lo 
expresa una disposicion que rechaza el proyecto de abrir 
una Casa de Misericordia para hombres y mujeres aducien- 
do que se recogerian mendigos, vagabundos y holgazanes 
"sin incluir los ninos expositos y los huerfanos que son las 
dos clases mas ne~esitadas".~ A los mismos vagabundos 
habia que corregirlos en su "indecente y vergonzosa des- 
nudez" segun lo afirma otra real cedula de 1799.~ 

AGN, Reales Cedulas Originales, 8 de noviembre, 1808, v. 190, exp. 
120, f. 300-301v. 

Ibid., 16 de febrero, 1800, v. 178, exp. 12, f. 38. 
Ibid., 13 de diciembre, 1799, v. 174, exp. 197, f. 256-258. 
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Obra publica 

Un grupo de 21 reales cedulas se ocupa en este periodo de la 
obra publica. La Corona hacia enfasis en el bien comunitario 
que representaban las labores de abasto de agua, como lo eran 
las obras de caneria de la Villa de ~ u a d a l u ~ e ~  y los desagues 
de las lagunas de Huehuetoca y ~ u m ~ a n ~ o . ~  Asimismo, per- 
tenecia a este ramo el revocamiento de antiguos derechos de 
uso exclusivo de aguas para favorecer a los vecinos como sus 
duenos y beneficiarios. Para corregir esta situacion desde 
Espana se ordeno desconocer las mercedes que por exclusi- 
vidad de agua hubiera dado el Ayuntamiento.' 

El empedrado fue otra de las obras que promovio la 
Corona. Una real cedula ordena su disposicion en la ciudad 
de Veracruz, para evitar "lodazales, fetidez y provocar 
enfermedades". 

El alumbrado era considerado como uno de los servicios 
mas utiles para la seguridad, comodidad y decoro de la po- 
blacion, siguiendo el ejemplo de las principales capitales 
europeas. En 1800 se ordena cuidar de el en la ciudad de 
  era cruz.^ Para 1805 se manda su colocacion en los barrios 
y arrabales adyacentes al centro de la ciudad de ~ex ico . "  

La Corona intervino en la costumbre de sepultar a los 
difuntos en los atrios eclesiasticos, para tal efecto en 1798 
solicito a los reinos de Indias y Filipinas que informaran 
bien -como ya se les habia pedido en marzo de 1789- todo 
lo necesario para la contruccion de cementerios fuera de las 
ciudades (tomando en cuenta las circunstancias territoriales 
y la proporcion del vecindario), asi como los medios para 
sufragar su creacion con el menor gravamen del Real Era- 
rio. "-En otro orden de asuntos, se pi&al rey que por su conduc- 
to se mandara ampliar la carcel de la ciudad de ~exico." 

51bid., 18 denoviembre, 1803, v. 190, exp. 121, f. 303-304. 
"bid., 11 de mayo, 1797, v. 167, exp. 32, f. 42; 11 de junio, 1797, exp. 

137, f. 187-188. 
' I b d ,  18 de noviembre, 1803, v. 190, exp. 122, f. 305-306. 
S Ibid., 24 de junio, 1803, exp. 55, f. 7. 
91bid, 27 de marzo, 1800, v. 178, exp. 30, f. 112-116v. 
'%a Real Cedula enumera los barrios sin alumbrado: Santo Tomas, Santa 

Maria la Redonda, Belem de las Mochas, San Juan de la Penitencia, 
San Juan de Leuan, Alameda, Candelaria por Santa Cmz de la Soledad 
v el de atras del convento de San Hinolito. Ibid.. 7 de enero. 1805. v. 

"Ibid., 26 de;unii, 1804, v. 195; exp. 5, f .  9-10. 

El apartado mas extenso referente a obra publica se ocu- 
pa, con 10 reales cedulas, de la construccion de caminos. 
Se incluyen el camino de Mexico a Veracruz, el de Toluca- 
Lema-Celaya y el de Veracruz a Perote. La atencion que 
merecia la apertura de diversas rutas denota no solo su irn- 
portancia estrategica sino tambien el interes por el trafico 
comercial, en cuyo fomento se conjuntaron tanto los es- 
fuerzos metropolitanos como los de los organismos colo- 
niales, asi como los de los particulares. 13 

Sin embargo, la metropoli exigia plena autoridad para 
proveer obras relacionadas con esta importante actividad 
economica. Asi lo hizo saber al Consulado de Veracruz que 
sin consultar con ninguna instancia habia empezado a cons- 
truir un camino que iria de Jalapa a aquella ciudad.14 De 
igual modo, una real cedula de 1801 instruye al virrey para 
no emplear en obra publica o privada a los ingenieros 
necesarios para la defensa de las plazas o provincias de 
America." 

Administracion sanitaria 

Un grupo de 11 reales cedulas muestra la incursion de la 
Corona en la administracion sanitaria. Respecto a los hos- 
pitales existen ordenes que mandan poner al dia las 
instmcciones que los rigen o inspeccionarlos para erradicar 
irregularidades. Como ejemplo se cita al Hospital de Natu- 

16 rales, el cual, entre otras anomalias, atendia a espanoles. 

Para el caso del Hospital de San Andres se ordena que 
se realice una construccion adecuada, para los mas de 600 
enfermos que atendia, al mismo tiempo se promueve el 
establecvniento de una catedra de quimica a la que podrian 
asistir los practicantes del hospital y los profesores de 
medicina y cirugia.'' 

Ibid,  v. 166, exp. 122, f. 193-193v.; exp. 95, f. 122-122v. 
" Ibid., 18 de enero, 1797, v. 166, exp. 29, f. 38; 25 de enero, 1797, exp. 

54, f. 72-72v.; 9 de febrero, 1797, exp. 89, f. 111-112. 
Ibid., 22 de noviembre, 1801, v. 180, exp. 73, f. 100. 
Ibid., 19 de diciembre, 1802, v. 186, exp. 86, f. 236-242. 

" La catedra estaria a cargo del doctor Luis Montana. Ibid., v. 195, exp. 
165, f. 318-31%~. 
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A partir de 1798, ano en que se notifica la creacion del 
Real Establecimiento del Monte Pio de Cirujanos, se suce- 
den las ordenes respecto a este organismo creado para pro- 
teger a las viudas, hijos y madres del cuerpo medico del 
ejercito al cual pertenecian en un principio tanto medicos 
como cirujanos. Sin embargo, como preambulo a la sepa- 
racion de ambas facultades, se ordeno en 1801 que los 
medicos se desligaran de aquella institucion. 

Fue hasta 1805 cuando se dio a conocer la real cedula 
que, en Espana y sus dominios, dispuso la separacion de las 
facultades de cirugia y medicina, la desaphcion de la Jun- 
ta General de Gobierno que las regia y el restablecimiento 
de la Junta Superior Gubernativa de los Reales Colegios de 
cirugia.18 Sin embargo, la reforma de los organismos de la 
salud puesta en practica en la metropoli no pudo ser aplica- 
da en la Nueva Espana, la inconformidad y la oposicion del 
Real Tribunal del Protomedicato frente a la alteracion de su 
tradicional constitucion, obstaculizo su c~m~limiento. '~ Tal 
comportamiento no es extrano si se toma en cuenta que la 
modificacion de la administracion sanitaria, no solo preten- 
dia modernizar su organizacion sino tambien establecer un 
control mas efectivo sobre los organismos que la confor- 
maban, especialmente de los coloniales. 

El Real Tribunal del Protomedicato de la Nueva Espana 
defendio sus atribuciones frente a la autoridad metropoli- 
tana. Por ello, en 1798, reclamo la indebida intervencion 
de la sala del crimen en el juicio de un curandero intruso.z0 

Finalmente, en junio de 1809 el arzobispo virrey de la 
Nueva Espana, Francisco Javier Lizana, recibio instruccio- 
nes para que en lo sucesivo, los asuntos del ramo de la 
sanidad fueran vistos por el Ministerio del Estado y la Jun- 
ta Suprema de Sanidad del Consejo ~ea l . "  

Remedios y prevenciones 

La monarquia promovio la investigacion medica cuya la- 
bor producia "resultados de mucha importancia para la 
salud y felicidad publicas", como aquella que reconocio 
en los acidos minerales un poder desinfectante util para 
fumigar hospitales, lazaretos y todo lugar que hubiera al- 

22 bergado una enfermedad que corrompiera el aire. 

En otra real cedula se concede a don Juan Cordero Giron 
vender a cuatro reales o mas un especifico de su invencion 
-recomendado por el catedratico de botanica Vicente 
Cervantes y el protomedico Jose Garcia Jove- que curaba 
los dolores de muelas y cabeza.23 

Los documentos tambien informan que la Junta Supre- 
ma de Sanidad dicto una resolucion que obligaba a las 
embarcaciones americanas a llevar consigo una patente de 
sanidad o someterse a cuarentena rigurosa, para poder arri- 
bar a puertos espanoles.24 

Viruela 

Existen ocho disposiciones reales sobre la vimela. Como 
en 1797 ocurrio una epidemia, la mayoria de las resolucio- 
nes se refieren a ella. Durante este periodo de emergencia 
se acudio a la practica de la inoculacion para contrarrestar 
los estragos de la enfermedad. Sin embargo, las cuarente- 
nas y el aislamiento de los enfermos siguieron siendo las 
medidas recurrentes en casos de epidemias, aun cuando 
ocasionaban grandes protestas. El 14 de febrero de 1797, 
Manuel Godoy envio una cedula al virrey con motivo delle 
vantamiento de los indios en Tsutitlan surgido a raiz del 
aislamiento sufrido por los enfermos de viruela.25 

22 La fiebre amarilla la gangrena v la carcelaria eran enfermedades que . U -  

'' Ibid., 15 de noviembre, 1798, v. 171, exp. 180, f. 226-226v.: 1 de podian ser tratadas por este medio. El documento recomienda 
septiembre, 1801, v. 180, exp. 70, f. 96.96v; 5 de 1805, v. 180, Particularmente la fumigacion nitro-munatico-oxigenada de ~ o u r e a u  

exp. 37, f. 45. 
por ser la menos molesta a personas y animales. Ibid., 2 de julio, 1806, 
v. 197, exp. 59, f. 83.84~. 

lgIbid., 16 de septiembre, 1806, v. 197, exp. 106, f. 171.172~. '3 Ibid., 30 de junio, 1808, v. 200, exp. 107. f. 148.148~. 
20 Ibid., 27 de octubre, 1798, v. 177, exp. 48, fs. 182.185~. " [bid., 20 de febrero, 1810, v. 202, exp. 81, f. 145.145~. 
2' Ibid., 17 de junio, 1809, v. 201, exp. 133, f. 199-199v. 251bid., 14 de febrero, 1797, v. 166, exp. 109. f. 164.164~. 

10 Nueva Epoca / Salud Problema /ano 2 num. 3 /diciembre 1997 



El 26 de febrero de 1797 el virrey Branciforte publico 
una circular que contenia las diligencias a seguir para com- 
batir la epidemia: la formacion de una Junta de Caridad, la 
organizacion de la asistencia de acuerdo a la distribucion 
de la ciudad en cuarteles y la inoculacion fueron algunas de 
las disposiciones que se llevaron a cabo. 

Un ano despues, se agradecio al virrey las providencias 
tomadas para combatir la situacion y en 1799 se aprobo 
por real cedula la peticion 4 n v i a d a  desde la colonia- 
acerca de que las medidas tomadas por Branciforte en 1797 
fueran las oficiales para enfrentar otra emergencia simi- 
larZ6 

Fue hasta 1803 cuando se publico la real cedula que 
anuncio la Real Expedicion Vacuna1 que llevaria la vacuna 
contra la viruela a todas las posesiones espanolas (Diaz de 
Iraola, 1948). Con su realizacion se esperaba fortalecer al 
Estado y obtener los beneficios aparejados a una poblacion 
abundante: un aumento de la produccion y la tributacion, 
tornando favorables la balanza comercial y las mutuas re- 
laciones economicas entre metropoli y colonias (Femandez 
del Castillo, 1985). A lo anterior conviene anadir el presti- 
gio ganado, el reconocimiento de los dominios coloniales, 
el inventario de la riqueza poseida y el establecimiento de 
un control mas efectivo. 

Sanidad y policia en la Ciudad de los Palacios 

Avanzado el siglo XVIII, la ciudad de Mexico que contaba 
segun datos de Humboldt con mas de 112 mil habitantes, 
requeria de las condiciones adecuadas de limpieza y sani- 
dad (Humboldt, 1983). 

Para entonces, si bien las condiciones de las obras pu- 
blicas como la pavimentacion y el alumbrado, no eran peo- 
res que en las ciudades europeas (Galindo y Villa, 1925) 
para algunos contemporaneos como Hipolito Villarroel, la 
higiene publica y el ramo de policia dejaban mucho que 
desear tanto, que llamo a la capital "la cloaca general del 
universo" (Villarroel, 1982: 173). La situacion de la ciu- 
dad de Mexico descrita por algunos como un muladar, vino 
a mudar con la administracion del segundo conde de 
Revillagigedo. Segun el parecer de Andres Cavo, este vi- 
rrey puso a la capital a la par de muchas ciudades europeas 
en cuanto a policia se refiere (Cavo, 1870). 

26 Zbid., 14 de abril. 1799, v. 172, exp. 242. f. 291-295v. 

Ciertamente Revillagigedo fue uno de los virreyes que 
de forma sistematica y ordenada se ocupo de mejorar las 
condiciones generales de la colonia; sin olvidar que virre- 
yes anteriores habian ordenado cuestiones referentes al sa- 
neamiento y embellecimiento de la ciudad, aunque de for- 
ma aislada." Revillagigedo mismo reconocia la dificultad 
aparejada a la realizacion de obras publicas, por la vasta 
extension del territorio y la profusion de autoridades que 
intervenian en cada asunto de indole oficial. De hecho, el 
actuar de manera centralista le valio al conde el desconten- 
to de algunas autoridades relegadas, como fue el caso del 
Ayuntamiento. El resultado final fue el juicio de residencia 
practicado sobre el virrey. 

Las disposiciones de Revillagigedo 

Las instrucciones que Revillagigedo dejo a su sucesor ofre- 
cen un panorama de la ciudad de Mexico de finales del 
siglo XVIII y lo mucho que quedaba por hacer en asuntos 
de sanidad. El abasto de agua era, segun testimonio del 
propio virrey, uno de los principales problemas de la ciu- 
dad: el mal estado de las canenas y de la arqueria no solo 
provocaba su desperdicio sino que ademas inundaba los 
caminos. Revillagigedo ordeno hacer las reparaciones co- 
rrespondientes, instalar fuentes con grifos para evitar los 
desperdicios y vigilar el estado de las arquenas y canerias 
para impedir los "abusos de usurpacion de agua" (Re- 
villagigedo, 1831 : 200). 

Las deficiencias de la ciudad en cuanto a higiene y be- 
lleza son reveladas por los multiples mandatos dictados por 
este virrey para corregirlas; prohibio a los duenos de vacas 
y cerdos el dejarlos libres por las calles, implemento los 
carros encargados de recoger la basura e inmundicias de 
las casas que antes eran arrojadas desde puertas y venta- 
nas, para los comerciantes que hacian de la plaza mayor un 
tianguis por el dia y un campamento por la noche, creo la 
plaza del volador, mando quitar la fuente del zocalo que 
servia para lavar ropa, banar ninos y limpiar carruajes, a la 

"En el siglo XVII, Montesclaros (1603-1607) se ocupo del empedrado y 
del cuidado de la arqueria de Cbapultepec; Matias de Gaivez (1688- 
1693) ademas del empedrado reparo las atajeas; a mediados del siglo 
XVIii Fuenclara (1742-1746) y el marques de Croix (1766-1771) 
expidieron disposiciones sobre el empedrado y otras obras publicas; 
durante el mandato de Bucareli (1771-1779) se abrieron el Hospicio 
de Pobres y la Casa de Expositos, se fundo el Monte Pio y se ocupo del 
desague del valle (Galindo y Villa, 1925). 
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Fabrica de Tabaco, la Casa de Moneda y cualquier otra 
empresa de obra publica, les prohibio contratar a nadie que 
no estuviera decentemente vestido para desterrar la cos- 
tumbre de que los indigenas anduviesen cubiertos solo con 
una manta que lo mismo servia de traje que de cama. 

Sobre la seguridad de la ciudad expidio un bando para 
evitar incendios que posteriormente se mando cumplir por 
diferentes virreyes. De igual manera regularizo el alum- 
brado de la ciudad, al poner el ramo bajo la administracion 
del Ayuntamiento. 

En asuntos de salud, cuyo descuido era, a entender de 
Revillagigedo la causa principal del despoblamiento del 
reino, ordeno al Real Tribunal del Protomedicato dar infor- 
mes sobre las enfermedades que se sufrian periodicamente, 
a fin de conformar un cuadro comparativo. Sin embargo, 
despues del primer informe el virrey no recibio otro mas. 

La administracion sanitaria 

En la Nueva Espana los servicios de salud publica estaban 
a cargo de diferentes instancias encabezadas por el virrey, 
quien tenia la facultad de promulgar leyes, expedir bandos, 
ordenar o sancionar la construccion de obras publicas, como 
la apertura de caminos y la desecacion de acequias. 

La principal institucion encargada de la salud publica 
era el Ayuntamiento, autorizado para expedir ordenanzas y 
administrar los distintos ramos de la obra publica. Se ocu- 
paba de la limpieza de calles, plazas y acequias, del abasto 
de aguas, del arreglo de pavimentos, etcetera. El Ayunta- 
miento resolvia estos asuntos por medio de la junta de po- 
licia formada por el corregidor, nueve regidores, un algua- 
cil y un escribano (Cooper, 1980).'~ 

La junta de policia coordinaba a un grupo de funcionarios 
encargados de los distintos ramos muncipales: alumbrado, 
mercados, acequias, calles, plazas, edificios, construcciones, 
todos bajo el mando de un regidor del Ayuntamiento. De igual 
manera contaba con el apoyo de los alcaldes de barrio quie- 
nes reportaban los defectos de policia del cuartel bajo su man- 
do (Nacif Mina, 1986). 

El Real Tribunal del Protomedicato fue otro de los 
organismos actuantes en el area de la sanidad. Aunque 
su principal tarea consistia en regular la practica profe- 
sional de sus agremiados (medicos, cirujanos, boticarios, 
parteras, flebotomianos) al ocuparse de asuntos concer- 
nientes a la expedicion de titulos, la visita a las boticas, 
la aprobacion de nuevos medicamentos y del cumpli- 
miento de las disposiciones de higiene en la ciudad. En 
epocas de epidemias era el responsable del estableci- 
miento de las cuarentenas -no asi de su disposicion ya 
que la orden tenia que venir del virrey- y de preparar 
las cartillas con instrucciones medicas accesibles a toda 
la poblacion (Lanning, 1985). 

La Iglesia, por su parte, ademas de tener bajo su admi- 
nistracion los hospitales de la ciudad de Mexico, excepto 
el Hospital Real de Indios cuya direccion correspondia a la 
Corona, tambien estaba encargada del mantenimiento de 
los cementerios normalmente ubicados en los atrios de las 
iglesias. 

E1 Ayuntamiento y la salud publica 

Los fondos del Ayuntamiento, ademas de ser limitados, te- 
nian que repartirse entre los multiples funcionarios que lo 
componian y entre las distintas ramas de las obras publicas 
que se pagaban por memorias (Haring, 1990). Por lo ante- 
rior, uno de los principales problemas que enfrentaba este 
organismo para satisfacer las necesidades de la ciudad, era 
la escasez de fondos, normalmente en deficit. Por ejemplo, 
hacia 1810 el importe para cubrir los gastos de las tres 
memorias principales de obras publicas, empedrado y 
alumbrado, presentaban una diferencia de mas de 40 000 

29 pesos. 

En esa situacion no era raro que se culpara al Ayunta- 
miento de los defectos de policia que presentaba la ciudad. 
Ante la falta de efectividad observada, en 1880 el virrey 
Marquina mando al corregidor de la ciudad hacer un apendi- 
ce de las providencias ordenadas desde 10 anos atras.30 La 
abundancia de providencias sueltas, que dificultaban su 
observancia, se evidencia en los 11 anos que comprende el 
apendice (1790-1800). 

" 8 composicion y el numero de los integrantes del Ayuntamiento vario a '9AHCM, Policia en General, v. 3629, exp. 167, f. 2-3. 
lo largo de la Colonia (Nava, 1973). 30 Ibid., v. 3628, exp. 114, f. 54. 
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Este incluye un total de 32 bandos y mas de 180 acuer- 
dos. Si nos restringimos a los anos que aqui estamos estu- 
diando se observan un total de 25 bandos de 1797 a 18 10. 
Al considerar las cifras totales de las cuales tenemos infor- 
macion, los bandos hacen un total de 42 durante el periodo 
de 1790 a 1810. 

Durante ese lapso se distinguen tres administraciones 
por la abundancia de ordenanzas expedidas. La del segun- 
do conde de Revillagigedo, la correspondiente al virrey 
Branciforte y la del mismo Marquina, quien mando reim- 
primir mas de ocho bandos sobre asuntos de sanidad. 

Uno de los aspectos que salta a la vista es el numero de 
veces que fueron expedidos para lograr su cumplimiento. 
Asi, por ejemplo, el bando que ordenaba el barrido y rega- 
do de las calles fue expedido en 1797 y se reimprimio en 
1804,1807 y 18 10. El bando mas repetido es ei que prohibe 
volar papalotes, cuya primera aparicion se remonta a 1774 
y se repitio en 1797, 1800, 1802 y 1810. 

Los bandos expedidos 

Con el objeto de conocer los conflictos entre autoridades 
ocasionados por la falta de dinero, los fueros, o la manera 
de intervenir de los virreyes, asi como las areas en las que 
coincidieron los intereses metropolitano y colonial, nos 
dedicamos a la revision de los bandos y de los acuerdos 
que sobre la materia se dictaron. 

Abasto de aguas 

El abasto de aguas era un asunto de suma importancia, cuya 
responsabilidad recaia en el Ayuntamiento. Las concesio- 
nes se otorgaban previa solicitud, "visita de ojos" del juez 
de canerias y pago de una cuota. Sin embargo, en 1808 se 
conocio la resolucion de suspender el otorgamiento de 
mercedes de agua a menos que se contara con el real per- 
m i ~ o . ~ l  No obstante, en ese mismo ano se le concedio una 
al conde de la ~or t ina.~ '  

Poblacion 

No todos los asuntos relativos al orden de la ciudad signifi- 
caban oposicion entre la Corona y las autoridades colouia- 
les; en ocasiones solo merecian la sancion de la metropoli 
por medio de las reales cedulas. Lo cual ocurrio cuando se 
legislo sobre lad'indecente desnudez" de hombres y muje- 
res indigenas. El virrey Miguel Jose de Azanza repitio la 
providencia dictada por Revillagigedo en ese sentido.33 El 
virrey Marquina tambien incluyo esta resolucion en su ban- 
do de buen gobierno, y todavia en 1809 seguia debatiendo- 
se sobre este asunto; en tono de broma cuando se sugeria 
que a los transgresores de buen ver se les permitiera la in- 
fraccion, o bien con seriedad al considerar este mal como 
fruto de la desocupacion en la que vivian algunos.34 Los 
vagabundos y todas aquellas personas sin oficio tambien 
fueron objeto de un bando expedido por el virrey Branciforte 
mediante el cual se ordenaba reclutarlos para formar los 
regimientos de la milicia.35 

El interes por la poblacion se volvio a manifestar en 1797 
y posteriormente en 1800,1802 y 1810, cuando Branciforte 
apelo a sus funciones de tutor publico para prohibir el en- 
tretenimiento de los papalotes ante los repetidos acciden- 
tes que provocaban la "perdida de unas personas que po- 
drian ser utiles al Estado y el triste dolor de sus familias 
privadas de sus esperanzas por el necio consentimiento de 
una diversion tan frivola como arriesgada".36 

Limpieza de la ciudad 

El dano que sufria la salud publica ante la suciedad y los 
malos olores, hicieron del bando expedido en enero de 1796 
uno de los mas repetidos. Este bando imponia multas a quien 
tirara basura en la calle, sacudiera ropa por la ventana, la- 
vara coches o banara animales en la via publica, o 
sarandeara chiles de nocivo polvo. Se establecia tambien 
la obligacion de barrer y regar el frente de las propiedades 
todos los dias. 

" Esta decision se tomo a raiz del revocamiento de la merced que gozaba 33 A ~ N .  Bandos t. 20. 96. f. , , ~ - ,  --- 

el Palacio del Arzobispo de Tacubaya por considerar que este tipo de 3 E&&& ~ & i ~ ~ ,  t. XII, 21 de noviembre, 1809, n, 1512, p. 587-588 
concesiones perjudicaban a l  comun de los vecinos. 35 AGN, Bandos, t. 19, n. 51, f. 81. 

" AHCM,  Actas de Cabildo, 127-A, f. 82. " Ibid., n. 66, f. 96 
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El bando legislaba incluso sobre la costumbre de ensu- 
ciarse en las calles, por lo que obligaba a los maestros de 
obra a construir letrinas en cada contratacion que realiza- 
ran. En 1798 y ante la recurrencia de este "asunto tan cho- 
cante a lo politico, como a lo moral", la junta de policia 
dicto penas mas severas3' 

E1 Ayuntamiento tuvo que enfrentar el incumplimiento 
del asentista de limpia, la insuficiencia o el mal estado de 
los carros de basura o la poca cooperacion de personas e 
instituciones con influencia. Ese fue el caso de la Real y 
Pontificia Universidad que se negaba a barrer y regar el 
frente de su residencia "bajo el frivolo pretesto de que ella 
no empuerca la calle sino los que la transitan". Las autori- 
dades coloniales tuvieron que apelar a la autoridad del rey 
y del Supremo Consejo de Indias para que se reconviniera 
a la Universidad y de paso a la Catedral por no limpiar su 
cernente~io.~~ 

Sin embargo, aun en 1808 Juan Jose Fagoaga se queja- 
ba con el virrey Iturrigaray su impotencia para establecer 
el adecuado aseo de las calles de la capital, por la mala 
actuacion de muchos sujetos que gozaban de fuero.39 

A fin de asegurar la cantidad necesaria de los aceites de 
nabo y ajonjoli para alimentar los faroles, el Ayuntamiento 
le propuso al administrador de la Real Aduana evitar que 
las semillas llegaran a los molinos hasta que se abasteciera 
al ramo 

Incendios 

Empedrado y alumbrado 
Perros 

El reglamento de 28 puntos para evitar incendios, expedi- 
do por el conde de Revillagigedo, tuvo que repetirse en 
1797 durante el mandato de Branciforte y posteriormente 
en 1810, dada "la confusion, desorden y excesos que se 
han experimentado en los incendios, por no tenerse pre- 
sentes las providencias prevenidas para estos desgraciados 
accidentes" .42 

Entre estas confusiones se encontraban el desconoci- 
miento de los operarios acerca del manejo de las bombas y 
el no contar con los utensilios adecuados.43 Contribuia al 
desorden el que las campanas de las iglesias encargadas de 
anunciar el accidente e indicar su ubicacion tocaban todas 
al mismo tiempo. Esto causaba el retraso de los maestros 
de arquitectura y sus cuadrillas de trabajadores, que debian 
acudir al lugar del siniestro. 

Como el "descarnamiento" de los empedrados causaba 
accidentes entre la poblacion este servicio merecio la aten- 
cion de la Corona y de la junta de policia.40 

El alumbrado se mantenia con el gravamen de tres rea- 
les impuesto a cada carga de harina que entraba a la ciu- 
dad, era primordial para evitar "el homicidio, el robo, la 
disolucion y todo genero de  delito^".^' 

" Esta era la descripcion de un lugar sin letrina que, en 1807, hacia el 
doctor Manano Covaso al notificar que su casero se negaba a construir 
un lugar comun: "En el dia sufro el perjuicio de conservarlas expresadas 
aguas en casa hasta la noche que la sirvienta baja a arrojar a la atargea, 
pero como no siempre hay sirvientes, mi esposa esta gravemente 
enferma y por ello se halla imposibilitada de arrojarlas me he de ver en 
la presicion algun dia de tener la casa inundada de inmundicias". 
AHCM, Policia, cloacas, v. 515, exp. 20, f. 1. 

AGN. Reales Cedulas Ori~inales. v. 195. exo. 4. f. 5-6. . . .  
l9 partede los problemas que se enfrentaban se debia al incumplimiento 

del contratiSta del ramo:~ncluso en mayo de 1806, en sesion de Cabildo, 
se considero rescindir los contratos del emmdrado. alumbrado v limnia , . 
por las constantes quejas en su contra, proponiendose que en su lugar, 
se atendieran las obras por los forzados. AHCM, Actas de Cabildo, 
126-A, f. 157v. 

'OAHCM, Policia en General, v. 3639, exp. 137, f. 1-6. 
" AGN, Policia y empedrados, v. 28, exp. 5, f. 195-200v. 

La tranquilidad de la ciudad, que se veia perturbada por los 
alaridos de los perros, merecio la expedicion de sendos 
bandos, publicados en 1800 y 1804, en los que se ordenaba 
a los serenos y guardapitos matar a todos los perros que no 
portaran frenillo o collar que indicara d ~ e n o . ~ ~ ~ o s  serenos 
debian entregar dos perros cada noche para ser sacrifica- 
dos? de lo contrario se hacian acreedores a una multa. Pos- 
teriormente, se propuso al virrey Pedro Garibay ofrecer una 
recompensa de medio real por cada perro muerto. 

42AGN, Bandos, t. 19, n. 9, f. 14. 
43 Bombas, escaleras, cubos, picos, hachas, cuerdas, asadones, etcetera. En 

junio de 1808 uno de los comerciantes mas ricos de la ciudad, Gabriel 
Yermo, ofrecio donar cubos para utilizarlos en estos accidentes. AHCM, 
Policia de salubridad. Junta de sanidad, v. 3685, exp. 3, f. 11-12. 

AGN, Impresos oficiales, t. 26, exp. 40, Policia y empedrados, v. 34, 
exp. 4, f. 71. 
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Viruela 

Con anterioridad mencionamos que en 1797 hubo un brote 
de viruela y que el virrey Branciforte dicto un conjunto de 
medidas para hacer frente a la epidemia. Entre ellas desta- 
ca la inoculacion del agente infeccioso como un medio para 
proteger a la poblacion y la promocion de este metodo 
mediante de diversas cartillas y publicaciones. Un ano an- 
tes cuando apenas iniciaba el brote de la epidemia se publi- 
co en la Gazeta de Mexico una Disertacion apologetica 
sobre la inoculacion de las viruelas, en donde se explica- 
ban las ventajas de la practica." 

Una vez que el brote se generalizo las publicaciones 
aumentaron. Branciforte emitio un bando que contenia un 
Metodo claro, sencillo y facil para practicar la inocula- 
cion de las viruelas, elaborado por el Protomedicato que 
tambien fue difundido en la Gazeta de ~ e x i c o . ~ ~  De igual 
modo se reimprimio la Instruccion para curar las viruelas 
del medico novohispano Jose Ignacio Bartolache, en Pue- 
bla, se publico con la forma de bando otra Instruccion para 
inocular las viruelas y metodo de curarlas con facilidad y 
acierto. 47 

Para finales de 1799, el virrey Miguel Jose de Azanza 
ordeno hacer un reporte que incluyo el numero de muertos, 
para dar a conocer las ventajas obtenidas por la practica de 
la inoculacion con relacion a la epidemia anterior. 48 

El virrey Iturrigaray tambien se preocupo por proteger 
a la poblacion utilizando la vacuna obtenida del cowpox 
de las vacas. Desde su llegada en 1803, desplego una in- 
tensa labor para obtener el tan preciado preventivo. Sus 
esfuerzos se vieron coronados dos meses antes de la llega- 
da de la Real Expedicion de la Vacuna comandada por 
Balmis. La vacuna proveniente de la Habana arribo al puerto 
de Veracruz e inmediatamente las autoridades iniciaron la 
vacunacion en esa ciudad, Cordoba, Orizaba, Jalapa y Pue- 
bla. En la capital las vacunaciones se realizaron en la Casa 
de Ninos Expositos. 

Gazeta de Mexico, 20 de febrero, 1796, t. VIII, n. 5, p. 37. 
46AGN, Bandos, t. 19, n. 82, f. 123-126; G a m a  de Mexico, 28 de octubre, 

1797, t. vnr, n. 43, p. 352-354. 
"AGN, Bandos, t. 19, n. 83, f. 127-145. 
"AGN, Bandos, t. 20, n. 55, f. 146. 

El hecho de que en el virreinato se dispusiera de la va- 
cuna, antes de la llegada de la Real Expedicion, ocasiono 
la confrontacion entre el proyecto que traia la empresa 
metropolitana y el que se hallaba funcionando con buenos 
resultados en la Nueva Espana. Balmis trato de descalificar 
los trabajos realizados y le exigio al virrey que modificara 
la organizacion ya establecida para vacunar a la poblacion. 
Un ejemplo de ello fue el anuncio, por medio de dos ban- 
dos, del cambio de direccion a la que debia acudiise para 
recibir el fluido ~ a c u n a l . ~ ~  

Frente al caracter autoritario de la expedicion que ignoro 
las tareas hasta entonces efectuadas y pretendia el estableci- 
miento de nuevas instituciones -Juntas Vacunales- con 
reglamentos y nombramientos dictados por el comisionado 
peninsular, los funcionarios locales defendieron la autoridad 
que la organizacion colonial les daba para intervenir en asun- 
tos de sanidad. En consecuencia, la expedicion debio trabajar 
sola, lamentando la poca cooperacion de las autoridades colo- 
niales con quienes se nego a negociar y sin lograr en la capital 
del virreinato la continuidad de sus trabajos. 

A la partida de Baimis, en 1805, se genero una nueva ne- 
gociacion entre los sectores novohispanos involucrados en la 
prevencion de la viruela que se formalizo en la creacion del 
quinto departamento vacunal en el Hospicio de Pobres. En 
esa ocasion se implemento un plan que siguiendo a las Juntas 
de Caridad organizadas durante las epidemias, comprendio a 
diversas autoridades, personajes e instituciones para difundir 
el bien de la vacuna. 

La defensa del orden existente y el rechazo a los dictados 
borbonicos volvio a manifestarse cuando en 1810, durante la 
segunda visita del comisionado vacunal, se objeto la propues- 
ta para establecer un nuevo reglamento que incluia la partici- 
pacion de diversas instancias coloniales. Lo que constituyo el 
primer intento de Balrnis por negociar y obtener la cooperacion 
de las autorides locales fue negado por los cuerpos senalados 
quienes, ademas de argumentar lo innecesatio de cualquier 
nuevo proyecto dado que la vacuna ya se hallaba establecida 
de manera efectiva, cuestionaron las facultades del director 
de la expedicion para resolver contribuciones e imponer obli- 
gaciones (Morales, 1996). 

De esta manera resultaron afectados los planes metropo- 
litanos al ser ignoradas las normas conducidas por la expe- 
dicion, formulandose proyectos propios producto de 

" AGN, Bandos, t. 23, f. 128. La participacion de los novohispanos, cuya 
actuacion estuvo basada en practicas particulares de organizacion y de 
administracion sanitaria. 
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Disposicion de la ciudad 

El orden y concierto que debia guardar la ciudad en su cre- 
cimiento tambien era motivo de vigilancia. Para aprobar 
variaciones en la construccion de edificios o viviendas que 
afectaran la disposicion de la ciudad, el Cabildo designaba 
una "visita de ojos" a cargo del obrero mayor y del maes- 
tro mayor. Se cuidaba la igualdad en la medida de las ca- 
lles y las casas debian presentar similares altura, cimientos 
y extension. Se contemplaba la seguridad: los callejones 
que podian servir de refugio a los ladrones debian cerrarse, 
las fincas ruinosas repararse y la consmiccion en las casas 
de salientes que impedian el paso y provocaban accidentes 
eran prohibidas. Sin embargo, no falto quien protestara ante 
la intervencion de la Nobilisima Ciudad y la poca gracia 
resultante de tanta uniformidad. 

A pesar de las criticas, el Ayuntamiento defendio su tra- 
dicional injerencia frente a los particulares y a los virreyes 
Revillagigedo e Itumgaray. En efecto, desde su llegada 
Iturrigaray solicito a los alcaldes de los cuarteles reportar 
los defectos de policia que observaran en sus respectivos 

50,51 territorios. No obstante, la relacion de Itumgaray con 
el Ayuntamiento y en general con los grupos criollos no se 
caracterizo por el enfrentamiento, por el contrario, trato de 
ganarse a los grupos coloniales que pudiesen representar el 
afianzamiento de su poder. Llegado el momento, en 1808, 
el grupo peninsular reacciono contra esta relacion por con- 
siderar que atentaba contra sus intereses (Villoro, 1986). 

Comentario final 

En el periodo analizado, la ciudad de Mexico poseia una 
infraestructura sanitaria organizada que otorgaba la asis- 
tencia requerida por la ciudad y sus habitantes. Esta infra- 
estructura que incluia autoridades, organizacion profesio- 
nal, instituciones, instmmentos, metodos, conocimientos 
teorico-practicos, publicaciones y organos informativos, 
logro implementar un cuerpo de medidas estructuradas para 
mejorar las condiciones de salud publica. 

Las instituciones coloniales responsables de la asisten- 
cia sanitaria -Virrey, Ayuntamiento, Real Tribunal del 
Protomedicato, Iglesia- habian logrado la negociacion en- 
tre sus diversos sectores a fin de concretar las acciones en 
ese sentido. 

50 AHCM, Policia en General, v. 3629, exp. 134, f. 1-3. 
5'AHCM, Policia de salubridad. Junta de sanidad, v. 3685, exp. 2, f. 27-28. 

Por lo anterior los planes metropolitanos resultaron afec- 
tados por los proyectos locales producto de la participa- 
cion de los novohispanos. 

Dentro de este contexto, las disposiciones promovidas 
desde la metropoli, en lo general tuvieron eco. En conse- 
cuencia, el conjunto de medidas sanitarias aplicadas en el 
virreinato fueron el resultado de la interaccion, no exenta 
de conflictos, de los proyectos metropolitano y colonial. 

A partir del analisis de la legislacion sanitaria emitida 
entre 1797 y 1810, podemos plantear las consideraciones 
siguientes: 
1) La actuacion del Estado como cuerpo capaz de promul- 
gar, aplicar y patrocinar medidas para un programa de sa- 
lud efectivo, con un alcance a toda la poblacion. 
2) La participacion de organismos administrativos que, 
ademas de ser objeto mismo de reforma, fueron fundamen- 
tales para su puesta en practica. 
3)Las acciones emprendidas formaron parte de los progra- 
mas generales de desarrollo implementados en Espana y 
Nueva Espana, para los cuales se tomaron en cuenta los 
conocimientos cientificos mas avanzados. Entre los que 
debe senalarse la temprana difusion de los metodos pre- 
ventivos de la viruela. 
4) La legislacion sanitaria ademas de buscar el mejoramien- 
to de las condiciones de bienestar comunitario, permitio el 
control de la poblacion sobre la cual se impuso el conjunto 
de normas. Por ello, constituyo una forma de gobernar y de 
legitimar el poder ejercido en aras del bien publico. 
5) La distancia fue un factor fundamental en la planeacion, 
aplicacion y oportunidad de las disposiciones dictadas de 
manera autoritaria desde Espana. 

Siglas 

AGN Archivo General de la Nacion, ciudad de Mexico. 
AHCM Archivo Historico de la Ciudad de Mexico. 
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