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introducci6én 

El estudio del Tribunal! del Protomedicato es importante porque fue la institucion 

que fij6 un perfil de conocimientos y de requisitos que debian cumplir las 

personas dedicadas a sanar gente. También fue la base lega! de los diferentes 

gremios de la medicina y de lo que actuaimente es la Secretaria de Salud. Esta 

investigacién nos permitira conocer las diferentes disposiciones que sobre 

medicina, cirugia y farmacia existian en el siglo XVIII. 

Ahora bien, la presente investigacién se centrara en el siglo XVIII, centuria 

de grandes desarrollos en la ciencia, por lo que es importante dedicar un espacio 

para hablar sobre la situacién de la Nueva Espafia y analizar asi, el papel del 

Protomedicato dentro de ese contexto. 

EI] Real Tribunal del Protomedicato fue la maxima autoridad colonial que 

legaliza el ejercicio para ios médicos, cirujanos, sangradores-barberos 

(especialistas en hacer sangrias, sacar muelas, curar golpes y aplicar ventosas), 

boticarios, dentistas, algebristas, hemistas y parteras. Es una institucién europea 

que fue trasladada a la Nueva Espajfia, en donde se adapt y llego a ser mas 

estricta que en los paises que le dieron origen. 

Segun las primeras actas del Cabildo de {a ciudad de México de! 11 de 

enero de 1527,’ aun cuando no existia el Tribunal del Protomedicato en la Nueva 

Espafia, los primeros que llegaron a ser protomédicos fueron los licenciados 

Lopez y Barreda. En 1646, el Protomedicato fue establecido formalmente como 

' Francisco Fernandez del Castillo, £7 Tribunal del Protomedicato en ta Nueva Espana, p.13.



  

institucién por medio de una real cédula y para el 21 de Noviembre de 1831 se 

expedia un decreto que lo extinguia y creaba en su lugar una “Facultad Médica 

del Distrito", que serviria como una junta examinadora. 

El gobierno espafiol se ocupd de que desempenaran el cargo de 

protomédicos hombres de gran ciencia y experiencia, y decidiéd que fueran 

catedraticos de medicina de la Universidad. En la Nueva Espafia eran plazas que 

se cubrian por oposicién, quedando en un principio limitada la participacién a fos 

espafioles. 

Al empezar a organizarse el Tribunal en la Nueva Espafia, sdlo un protomédico 

representaba a la institucion; mas tarde, establecido definitivamente por las Leyes 

de Indias, lo representarian tres, que, comunmente, eran los profesores de la 

Escuela de Medicina de la Universidad de México. También tlegan a formar parte 

de la Institucion un asesor, un fiscal, un abogado, un notario o escribano publico, 

un portero y tres alcaides examinadores (que en un principio eran sdlo médicos, y 

después un médico, un cirujano y un boticario) que ayudaban en los examenes de 

los aspirantes para obtener la licencia de Medicina, Cirugia y Farmacia. Para 

1830 habia ademas dos boticarios, llamados sinodales bienales, que el gobierno 

nombraba cada dos afios. E! Tribunal nombraba subdelegados o visitadores que 

lo representaban en las provincias. 

En Espajiia existié la oportunidad de que hubiera 3 audiencias dentro del 

propio Protomedicato: la de médicos, la de cirujanos y la de boticarios, pero en la 

Nueva Espafia “Los médicos se mantuvieron al frente del protomedicato y los



  

cirujanos y boticarios nunca tuvieron el privilegio de ser nombrados protocirujanos 

y protofarmaceuticos”. 

Hacer una investigacién sobre el Real Tribunat del Protomedicato es de 

utilidad por jos multiples aspectos que regulaba, lo retacionado con la salud 

publica, los examenes (tedricos y practicos) a los futuros profesionistas, otorgar 

licencias a aquellos que se iban a consagrar en la medicina o a labores 

relacionadas con ella, etc. E! quehacer de este Tribunal de la Nueva Espafia fue 

reglamentado por la legislaci6n espafiola asentando que debia encargarse de 

todos los aspectos administrativos, legislativos, y judiciales en relacién con la 

sanidad. Asi, lo mismo vigilaba el ejercicio profesional de los diferentes gremios 

que resolver problemas como: qué hacer con los que curaban sin licencia, 

escasez de profesionales, escasez de profesores, disponia de algunas medidas 

en caso de epidemias, cuidaba de la preparacién y entrega de medicamentos, 

otorgaba la autorizacion de nuevos remedios; etc. 

Dentro de la historiografia cientifica Alberto Saladino nos muestra en su 

obra Libros cientificos del siglo XVIII Latinoamericano |a lista de textos escritos por 

intelectuales americanos y europeos sobre diversas ciencias, astronomia, 

matematicas, salud, ciencias sociales y humanidades. En general estos libros 

lograron transmitir un mensaje cientifico a pesar de que no todos se publicaron, 

* Patricia Aceves, Quimica, botdnica y farmacia..., p. 45.



  

como dice Saladino quedaron como manuscritos. Los cientificos americanos 

aportaron sus conocimientos y compartieron sus observaciones *...y pesquisas 

para hacerlas del dominio de autoridades e interesados mediante su capacidad de 

escritura. Asi aparecié el cientifico americano, pues el método original de su 

formacién consistié en aprender su oficio en et laboratorio de la realidad, en 

contacto directo con sus objetivos de estudio e impelido por necesidades tanto 

materiales como teéricas.”* 

El material analizado en esta investigacién proviene de fuentes primarias y 

secundarias. Las primeras fueron obtenidas de diversos archivos, entre ellos el de 

la Facultad de Medicina de la UNAM, e! AGN, el del INAH, y el Fondo Reservado 

de !a Biblioteca Nacional. Las fuentes secundarias se refieren a articulos que han 

escrito actualmente diferentes especialistas en el tema. Los articulos que hablan 

especificamente sobre el Real Tribunal del Protomedicato fueron escritos por: 

Maria Rosa Avila Hernandez‘, Pilar Gardeta Sabater®, Pedro Ramos’, y Martha 

Eugenia Rodriguez’. Sin embargo, dos autores que sirvieron como base para ja 

* Alberto Saladino, Libros cientificos del siglo XVIII Latinoamericano, pp. 91-92. 

+“ Antecedentes del Tribunal de! Protomedicato en la Nueva Espaiia" (1990) y "El Tribunal det 

protomedicato en Nueva Espaiia, su organizacién administrativa”™ (1987). 
5 “E] nuevo modelo del Real Tribunal! del Protomedicato en la América espafiola: Transformaciones sufridas 

ante las Leyes de Indias y el cuerpo legistativo posterior”, (1996), 

°“Una visién comparativa entre ¢] protomedicato en Espajia y en la Nueva Espaiia”, (1992). 
”“Legislacién sanitaria y boticas novohispanas”, Estudios de Historia Novohispana. vol. 17, 1997.



  

reatizacion de este trabajo fueron: Francisco Fernandez del Castillo® y John Tate 

Lanning’. 

Hipdtesis 
Se pretende demostrar a través de esta investigacién que el Real Tribunal 

det Protomedicato fue una institucién necesaria que abarcaba todo el ambito de la 

medicina: fue un organismo eficiente y competente en el area de la salud, en 

particular en jos campos de la medicina, la cirugia y la farmacia, que elaboré toda 

una serie de politicas sanitarias 0 reglamentos para encaminar el ejercicio de las 

tres especialidades mencionadas. 

Para un mejor andalisis del Tribunal det Protomedicato, he dividido esta 

investigacion en 5 capitulos, un apéndice de los documentos utilizados del archivo 

histérico de la Facultad de Medicina y un glosario para facilitar la lectura. Los 

temas que se abordaran en este trabajo son; la ciencia en el sigio XVIII, la historia 

del Real Tribunal del Protomedicato, el Real Tribunal de! Protomedicato y {a 

Medicina, el Real Tribunal del Protomedicato y la Cirugia, y finalmente el Real 

Tribunal del Protomedicato y las Boticas. 

En el primer capitulo mencionaré brevemente cémo las transformaciones 

(en relacion a ia ciencia y reformas educativas) europeas del siglo XVIII llegaron a 

la Nueva Espafia y cémo fueron recibidas por los hombres de ésta. 

* El tribunal del Protomedicato en la Nueva Esparia seguin el Archivo Histérico de la Facultad de Medicina, 

(1965). 

* £1 Real Protomedicato. La reglamentacion de la profesién médica en el Imperio espafol, trad. Mirram Diaz 
y José Soberanes, (1997)



  

En el segundo capitulo hablaré de ios antecedentes de! Real Tribunal del 

Protomedicato de Espafia asi como de la fundacién y funcionamiento del Real 

Tribunal del Protomedicato de la Nueva Espafia. 

Los tres capitulos siguientes trataran de la relacion que tuvo el Real 

Tribunal del Protomedicato con los diferentes campos sanitarios, la medicina, la 

cirugia y la botanica. Respecto a ellos, el tribunal otorgaba a los aspirantes el 

titulo necesario y también vigilaba su actividad. Nadie podia hacerse llamar 

doctor, maestro o bachiller sin ser examinado. 

Por su parte, los cirujanos se dividian en tatinos y romancistas. Los latinos debian 

estudiar en la Universidad, practicar cirugia durante dos afios bajo un facultativo 

autorizado, y observar una vida recta. A los romancistas no se les exigian estudios 

universitarios, debian desarrollar cuatro cursos en el anfiteatro, practicar cirugia 

por cuatro afios bajo la tutela de un cirujano reconocido y aprobado, y ademas, 

llevar un curso de botanica. 

Por ultimo, los boticarios conocian los medicamentos, su uso, su preparacién y su 

dosificacién aunque en muchos aspectos dependieron de los médicos afamados 

nombrados por el Cabildo para realizar visitas a sus boticas.



  

1 La ciencia en el XVIII. 

Debido a que mi interés sobre el Tribunal del Protomedicato se centra en el siglo 

XVIII, se justifica abrir un espacio para mencionar las caracteristicas de esa etapa. 

A raiz de la Conquista y a través de los médicos espafioles, los habitantes 

de América obtuvieron gran experiencia. La medicina espafiola del siglo XVI, fue 

la mas avanzada del momento e incluso filtré al resto de Europa muchas 

novedades terapéuticas. Tal vez en el siglo XVII existio un atraso cientifico con 

respecto de los demas paises europeos a causa de la religién catdlica. 

El siglo XVIII es un periodo conocido como el de la llustracién, donde los hombres 

se llamaban a si mismos ilustrados y calificaban a los siglos anteriores de 

“barbaros y oscuros". 

"El hombre ilustrado espafiol era un hombre practico. A diferencia de! 

francés, no se preocupaba demasiado por la teoria, ni por el pensamiento ni por la 

ciencia, sino que se interesaba primordialmente en hallar soluciones a problemas 

concretos de la economia y de la administracién gubernamental. Ideas radicales 

teferentes a {a religién o al sistema politico encontraron poco eco en {a peninsula 

tbérica. Si Carlos III y sus consejeros querian limitar e! poder de ia Iglesia, no era 

para eliminar las practicas religiosas sino para aumentar las facultades del 

Estado."° 

'° Dorothy Tanck. La ilustracion y la educacién en la Nueva Espatia, p.12.
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Los intelectuales europeos de! siglo XVII utilizaron la razon para 

fundamentar y cuestionar el principio de autoridad en todos los ambitos sociales, en 

particular en los aspectos politicos y religiosos. 

El hombre de este siglo, profundizé en las maravillas de la naturaleza y 

buscé las utilidades que ésta tenia. Para colaborar con las ciencias 

experimentales se crearon en Europa jardines botanicos y gabinetes de historia 

natural. 

Mas en et siglo XVII, un grupo de intelectuales franceses intentaron la 

transformacién de ta corriente europea hacia e! progreso cientifico, bienestar 

econémico, reformas en la educacién y ta justicia social. Esta transformacién se 

dio paulatinamente, y tard6 en llegar a la Nueva Espafia. La Metropoli fue ei 

conducto para conocer la filosofia ilustrada en la Nueva Espafia. A mediados 

del siglo XVIII, con ei reinado de fos Borbones, se apoyé el progreso de la 

ciencia. Carlos Ili fundé en Espafia establecimientos como el gabinete de historia 

para la propagacién de la ciencia; estimuld el estudio de la fisica, de la quimica y 

de la mineralogia; establecié escuelas de medicina e hizo circular libros con ideas 

francesas de la época. 

En Espaijia, la corriente ilustrada pretendia !a difusion de fas "ciencias utiles’, el 

adiestramiento en los oficios, la revisién y la reforma de las ordenanzas gremiales, 

etc. 

Los hombres de la Nueva Espafia, igualmente se interesaron por los estudios de 

la naturaleza, la fisica y el método experimental y trataron de hacerlas compatibles



  

con la religion y el orden politico, pero en algunos casos no encajaban de la 

mejor manera. 

La expulsion de los jesuitas en 1767 de Espafia produjo cambios en la 

ensefianza tanto en Espafia como en la Nueva Espafia, ya que alrededor de la 

Universidad se crearon establecimientos de cardacter laico. La expulsi6n marco el 

comienzo de una enérgica reforma universitaria. 

En noviembre de 1770 el gobierno de Espafia ordend que todas las universidades 

presentaran nuevos planes de estudio en 40 dias. Se pensaba en realizar 

teformas en fa ensefianza de la fisica, y separaria de !a filosofia para incorporar 

conocimientos recientes porque Aristételes era algo obsoleto. En teologia, se 

fegres6 a las fuentes originales en el estudio de los dogmas y de la historia 

sagrada. Para el derecho canénico se debian estudiar {a historia eclesiastica y las 

obras que apoyaban los derechos dei rey frente a la Iglesia. En el campo de la 

medicina se cambiaron los textos de Galeno (siglo (I) por los del holandés Herman 

Boerhaave (1668-1738) que incluian la ensefanza basada en la observacién de 

los enfermos. Los alumnos tendrian que estudiar botanica segun el sistema de! 

sueco Linneo (1707-1778), quimica y anatomia (diseccion). La reforma 

académica impulsaba la practica, la experimentacién, el andlisis de fuentes y el 

uso de libros modernos. Carlos II! intentaba uniformidad y actualidad.



  

Debido a las diferentes realidades entre Espafia y la Nueva Espafia las 

medidas educativas se llevaron a cabo de manera distinta. Segun Dorothy Tanck 

esto se debia a 4 factores: 

a)En primer lugar, los académicos novohispanos rechazaban las ideas europeas 

sobre la debilidad fisica_e intelectual de tos hombres de! Nuevo Mundo. Existian 

diferencias entre los ilustrados locales y los consejeros de la Corona. A pesar de 

que los espafioles y los americanos compartian los mismos intereses cientificos y 

ambos estaban preocupados por la ignorancia popular, tenian la fe en el poder de 

la razén y sentian la responsabilidad por el bienestar comun, se tomaron algunas 

decisiones sin contar con ta opinién de los novohispanos. 

b)EI gobierno peninsular limitaba e! acceso de los novohispanos a los puestos 

civiles y eclesidsticos, favoreciendo el predominio de los espafioles en los 

empleos importantes de América. 

c)En las nuevas instituciones educativas creadas por la corona en la Nueva 

Espaiia (la Escuela de Cirugia, 1768; la Academia de San Carlos, 1784; e! Real 

Jardin Botanico, en 1788 y el Colegio de Mineria, 1792) se dieron todos los 

puestos de importancia a profesores peninsulares en vez de otorgarlos a los 

novohispanos. 

djLos académicos europeos mostraban actitudes de superioridad frente a los 

intelectuales americanos. 

A partir de 1700 se inicié un crecimiento en el numero de alumnos inscritos 

en todas las facultades; los 30 6 40 alumnos que cursaban retdrica a principios del 

siglo XVII ascendieron a 100 y 160 a lo largo del XVIII. De 10 u 11 que cursaban
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en la Facultad de Medicina en aquellas fechas llegaron a 20 6 30 en las ultimas 

etapas; Leyes aumentaron los 10 que se inscribian en promedio cada afo y 

Teologia superé los 100 matriculados flegando casi a doblar su poblacién. 

Canones, siempre fue la facultad mas concurrida. 

A finales del siglo XVIII la Corona se preocupé por difundir la ciencia en su 

Colonia. 

"Las ideas modernas y cientificas del siglo XVIII llegaron a la Nueva 

Espajfia a través de diversos conductos: por medio de libros europeos de los mas 

avanzados autores; por la llegada al pais de hombres de ciencia, y que por estar 

algunos de ellos a la cabeza de una instituci6n pueden difundir sus objetivos y, 

por el establecimiento de instituciones cientificas y educativas de caracter laico, 

donde los [conocimientos] pudieron ser adquiridos y llevados a la practica."" 

En el ultimo tercio del siglo XVII llegan a la Nueva Espafia obras cientificas 

y literarias portadoras de nuevas corrientes, en su gran mayoria francesas, como: 

Enciclopedie, Table generale du Journal des Savants el Traité historique, 

dogmatigue de la urais Religion, de I'Abbe Bergier; Etudes de la Nature, de 

Jacques Henri Bemardin de Saint Pierre; Diccionario de Medicina, en frances y 

traducido al inglés por M. Diderot. Se publicaron las obras de Francisco 

Hernandez, los tratados de orictognosia, de Metalurgia, etc. 

"! Martha Eugenia Rodriguez, “La ensefianza de 1a Medicina en el siglo XVIII", en Revista de la Facultad de 
Medicina Mexicana, p. 434.



  

Ei hecho de que la Universidad fuera Real y Pontificia repercutid en la 

ensefianza, pues ia igtesia frenaba de alguna manera e! progreso en la educacion 

ai no admitir las innovaciones cientificas. 

Se divulgaron todo tipo de remedios y sobre cualquier tipo de enfermedad. Asi las 

publicaciones periédicas contripuyeron a la divuigacién y desarrollo de las ciencias 

médicas. "La prensa periddica: "Gazeta de México" y “Gazeta de Literatura”, fue 

uno de los instrumentos concebidos en la sociedad colonial para ilustrar y difundir 

los conocimientos tanto de las nuevas ciencias, como del propio pais".'? La 

Gazeta de México, reunié diversos temas y la Gazeta Literaria publicada por 

Alzate, contribuyé a esparcir conocimientos sobre las ciencias exactas y naturales. 

Elisa Luque nos dice que las publicaciones mexicanas del siglo XVIII son un 

conjunto de obras de tono piadoso, obras cientificas extranjeras, algunas ideas 

heterodoxas y periddicos de divulgacién cientifica. En donde Alzate registré sus 

propios aportes fue, indudablemente, en la Gazeta de literatura de México (1788- 

1795). La notoriedad estriba en que en esta publicacién aparecié la mayor cantidad 

de informacién novedosa sobre técnica, y tuvo el reconocimiento de ser la de 

mayor trascendencia cultural. 

La primera revista médica publicada en América fue el Mercurio Volante 

con noticias importantes y curiosas sobre varios asuntos de fisica y medicina. Se 

publicaron 16 numeros entre 1772 y 1773. 

"> Elisa Luque, La educacién en Nueva Espana en el siglo XVII, p. 13.
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Algunos médicos publican en la prensa y recomiendan sobriedad, esto es 

ajustarse a la naturaleza, respetar sus equilibrios. Se notifico que las causas de las 

"calenturas epidémicas" que durante varios meses de 1786 y 1787 asolaron a los 

habitantes de la ciudad de México provinieron de ta falta de Iluvias, lo cual generd 

la escasez de viveres. Aunque se utilizaba a la prensa como medio de 

comunicacién no se podian aun prevenir ciertas enfermedades. 

EI Real Tribunal del Protomedicato, junto con las instituciones educativas y 

hospitalarias, desempefid roles importantes en beneficio de la ciencia médica y 

también informé a la prensa. Por ejemplo la Gazeta de México informé que el 21 de 

julio de 1788 habian tomado posesidn en el Rea! Tribunal de] Protomedicato los 

alcaides examinadores Martin Sessé para evaluar a profesores de medicina y 

Vicente Cervantes para los de farmacia."* El Real Tribunal det Protomedicato 

ademas de estar al pendiente de la practica profesional de jas ciencias médicas, 

estimulé el desarrollo de nuevos medicamentos por lo que convocd a concurso para 

curar diarreas endémicas y obstrucciones inflamatorias del higado. 

La prensa ayudaba a registrar las recetas de los médicos. En la Gazeta de México 

se imprimieron por ejemplo: la receta para curar calenturas; para limpiar, apretar y 

prevenir !a corrupcién de los dientes; el remedio para curar el vomito negro; y la 

instruccién sobre el modo de curar la virvela, esta Ultima escrita por José Ignacio 

Bartolache, etcétera. Las recetas muestran los tipos de medicamentos mas 

socorridos, de suerte tal que permiten inventariarlos para formar la farmacopea 

® Gazeta de México, t. TI, mim. 13, 5 de agosto de 1788, p. 128.
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novohispana del periodo ilustrado, empleada tanto para prevenir como para curar 

diversas enfermedades. Los farmacos fueron elaborados con sustancias de 

animales, minerales y vegetales, las mds de origen vegetal, y de ello dio cuenta 

abundantemente la prensa. Las contribuciones de origen animal fueron escasas, 

aunque la prensa otorgé amplios espacios a la discusién acerca de jas supuestas 

virtudes de la lagartija para curar el chancro; en cuanto a las de tipo mineral, la 

prensa notifico algunas sobre los bafios cotidianos. 

Las publicaciones periddicas de la época manifestaban la diversidad de 

intereses de un pUblico que ya no se entusiasmaba con discusiones teoldgicas, 

sino que buscaba novedades cientificas y aspiraba, incluso, a participar en el 

movimiento renovador con sus propias colecciones botanicas o gabinetes de 

experimentacion. Las personalidades mas destacadas de /a liustracién en ia 

Nueva Espafia, José Antonio de Alzate, José Ignacio Bartolache, Joaquin 

Velazquez de Ledn, Antonio de Leén y Gama, Juan Benito Diaz de Gamarra y 

pocos mas, fueron secundadas por un gran nimero de entusiastas de las nuevas 

ideas, a las que manifestaron su adhesidn mediante la pertenencia a la Real 

Sociedad Vascongada de Amigos del Pais, de la que fueron corresponsales a 

través del Atlantico. Otros se reunieron en tertulias que siguieron llamandose 

literarias, aunque sus temas de interés poco tenian que ver con la literatura. 

Durante el sigio XVill la Nueva Espafia alcanz6 su maximo desarrollo cientifico. 

En la ensefianza de la medicina de la época colonial, se dan dos etapas, la 

primera es Unicamente tedrica (siglo XVI y XVII) y en la segunda hay grandes



  

modificaciones y preocupaciones de los propios médicos (segunda mitad dei 

XVIIt, y primer tercio del XIX). 

De fas instituciones que el gobierno espajiol creé a favor de !a cultura 

médica podemos mencionar a dos: en primer lugar la fundacién del Real Colegio 

de Cirugia en 1768. Se establecié en el Hospital Real, elevé el nivel cultural de los 

cirujanos y estimuld a los médicos para que se ocuparan de asuntos anatémicos. 

En segundo lugar al Jardin Botdnico fundado en 1788 a consecuencia de la 

expedicién botadnica de Martin Sessé organizada por orden de Carlos Ill. Se cred 

con el propdésito de conocer las cualidades medicinales de las plantas. 

El recuento de todo este panorama cientifico ha sido necesario para 

comprender mejor la evolucién del Tribunal del Protomedicato. 

2 Historia del Real Tribunal de! Protomedicato. 

2.1. El Real Tribunal del Protomedicato en Espajia. 

Et Protomedicato fue una institucién netamente espafiola, y diferente a ia del 

Imperio Romano. En Roma, tos emperadores y familias opulentas tenian médicos 

propios a su servicio, pero para ascender al cuerpo honorifico debian distinguirse 

profesionalmente. “Lo que Espafia heredé de la antigiiedad fueron, de Grecia y 

Roma, los médicos de ciudad y municipales contratados para cumplir funciones 

asistenciales y de Roma, ademas, los médicos de camara, de donde derivaron jos 

protomédices.""* Come la profesién de médico no tuvo éxito entre los romanos, 

‘* Pedro Ramos, "Una visién comparativa entre el Protomedicato en Espaiia y en la Nueva Espafia”. en 

Temas..., p. 111.



  

modificaciones y preocupaciones de os propios médicos (segunda mitad del 

XVIIL, y primer tercio del XIX). 

De las instituciones que et gobierno espafiol creé a favor de fa cultura 

médica podemos mencionar a dos: en primer lugar la fundaci6n del Real Colegio 

de Cirugia en 1768. Se establecié en el Hospital Real, elevé el nivel cultural de los 

cirujanos y estimuldé a los médicos para que se ocuparan de asuntos anatémicos. 

En segundo lugar al Jardin Botanico fundado en 1788 a consecuencia de la 

expedicién botanica de Martin Sessé organizada por orden de Carlos Ill. Se cred 

con el propésito de conocer las cualidades medicinales de las plantas. 

El recuento de todo este panorama cientifico ha sido necesario para 

comprender mejor la evolucién dei Tribunal de! Protomedicato. 

2 Historia del Real Tribuna! del Protomedicato. 

2.1. El Real Tribunal del Protomedicato en Espaiia. 

El Protomedicato fue una institucién netamente espafiola, y diferente a la del 

Imperio Romano. En Roma, los emperadores y familias opulentas tenian médicos 

propios a su servicio, pero para ascender al cuerpo honorifico debian distinguirse 

profesionalmente. "Lo que Espafia hered6 de la antigiiedad fueron, de Grecia y 

Roma, los médicos de ciudad y municipales contratados para cumplir funciones 

asistenciales y de Roma, ademas, los médicos de camara, de donde derivaron los 

protomédicos."* Como la profesién de médico no tuvo éxito entre los romanos, 

‘* Pedro Ramos, "Una visién comparativa entre el Protomedicato en Espaiia y en la Nueva Espafia". en 
Temas..., p. 111. 

 



  

fue cedida a los extranjeros griegos, y a los del cercano oriente. Pedro Ramos 

afirma basado en Friedlander "...que algunos fueron esclavos muy bien cotizados, 

que muchos més fueron libertos y que algunos gozaron de envidiable situacion 

econémica por su ejercicio o por estar al servicio de una familia rica o de los 

propios emperadores. Como por ejemplo Galeno, quien dejé relato de su 

actuacién y preparé antidotos contra veneno a dos emperadores".'® Las primeras 

resoluciones que se tomaron en el occidente, para vigilar el ejercicio médico y 

normar su ensefianza se deben a Roger Il, rey de fas dos Sicilias y a Federico Il, 

emperador del Sacro Imperio Romano Germanico. Roger ti en 1140, decreté que 

en su reino, para ejercer la medicina, era necesaria la autorizacién de tos oficiales 

teales y, Federico Il, nieto de Roger 1I, primero rey de Sicilia, y después 

emperador, hizo obligatoria la ensefianza de la disciplina, en ta Escuela de 

Medicina de Salerno y, fue también, quien fundé la Universidad de Napoles. 

".. ordend expresamente que la ensefianza de ia Medicina se impartiera 

durante seis afios consecutivos. Los cinco primeros, se dedicaban a estudiar las 

doctrinas de Hipécrates, Galeno y Avicena. Durante el sexto y ultimo afio, el 

estudiante, con el objeto de hacer sus practicas, acompafiaba en sus visitas a un 

médico previamente autorizado.”"* 

En Espafia, el Protomedicato fue un tribuna! que establecieron sus reyes en 

varias ciudades y provincias de sus dominios, con el objeto de vigilar el ejercicio 

profesional de !os médicos, cirujanos, boticarios, etc. Cuidaba de la buena 

'S Ibid, cft. en Friedlander Ludwig, La sociedad romana. 

' Francisco Fernandez, £! Tribunal del Protomedicato en la Nueva Espaiia, p. 1).



  

preparacién y despacho de los medicamentos, y disponia las providencias 

necesarias en casos de epidemias y otros imprevistos. 

Algunos reyes tomaron medidas por los abusos médicos que se 

denunciaban en las Cortes: en 1217, Fernando lll de Castilla, “El Santo”, en el 

Fuero Real promulgé una prescripcién legal que se refiere a los fisicos y maestros 

de las tlagas. Estos ultimos no podian ejercer su oficio sin la autorizacién del 

marido, padre, hermano o hijo de la paciente. En caso de que no esperara fa 

autorizacién se le impondria una multa de trescientos sueldos para entregar al 

Rey. Pero en caso de que muriera la paciente, el fisico o maestro entregaria su 

cuerpo en pago o sus hijos estarian a merced del rey;'? Alfonso Ill de Aragon 

(1285-1288), con las Cortes de Monzén, ordend que los médicos fueran 

examinados por los letrados del lugar; ordenamientos que se ratificaron en 1371 

en las Cortes de Toro, en Aragon; Juan | de Castilla entre 1379 y 1390 nombré a 

sus médicos alcaldes mayores y examinadores, posteriormente se dio el titulo 

honorifico de protomédico, a fos médicos de los reyes; Juan Il, en 1422, cred el 

Tribunal de Alcaldes Examinadores Mayores, para que juzgara a los que 

deseaban dedicarse a ta medicina y a la cirugia, y durante su reinado se pusieron 

en marcha las ordenanzas expedidas por las Cortes de Zamora en 1432. 

La reglamentacién mas completa del Tribunal se dio en tiempos de los 

Reyes Catdlicos a través de su Pragmatica, que contaba con diez capitulos, y 

  

"" Ibidem, pp. 11-12.
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decla, entre otros asuntos, que los protomédicos y alcaldes examinadores 

nombrados por los reyes tenian ta facultad para examinar a los médicos, 

cirujanos, boticarios, especieros, herbolarios, etc. Los médicos espafioles, fueron 

los primeros en tener legislacién y fueros especiales. 

La Pragmatica de los reyes Catdélicos ocupa 244 iineas en las que se describe la 

forma de examinar a los aspirantes, los delitos que se deben perseguir, los 

tramites que se deben seguir para la inspeccién de tas farmacias, las 

prohibiciones y penas que se deben imponer, el monto de las multas, etc. 

Otras de las actividades consistian en organizar un programa de salud 

pliblica, medidas preventivas y en el caso de que ocurriera alguna epidemia 

controlaria. 

A pesar de lo contenido en la Pragmatica habla grandes diferencias entre !o 

que se debia hacer y se hacia. El tribunal! mantenia estrechas relaciones con los 

centros de ensefianza y gremios académicos, y trat6 de centralizar el control 

profesional, al juntar el cargo de protomédico y catedratico de prima de medicina a 

partir de 1646. 

El Protomédico tuvo la responsabilidad de cumplir las leyes, de controlar el 

ejercicio no sélo de la medicina sino también de los boticarios y de sus boticas. 

Con la ayuda de los visitadores reguiaba el estado de los productos y su 

administracion. 

En el siglo XVI, cuando el mundo hispanico se expandia, se denunciaron 

en las Cortes Reales, los errores y abusos de los médicos, y la mala conducta de



  

los protomédicos reales; esto tuvo como consecuencia que los protomédicos 

reales tuvieran asignado un salario fijo y que no pudieran examinar mas alla de 

cinco leguas del lugar de residencia. 

En ese mismo siglo, el Emperador Carlos | y su madre Juana y, después Felipe (I, 

expiden una serie de ordenanzas, logrando que fa figura individual del 

protomedicato cambie, por la de un protomedicato ya como instituci6n compuesto 

por diferentes cargos. Después de estas ordenanzas en 1593, queda constituido 

por 3 protomédicos, 3 examinadores, un asesor, un fiscal, un escribano, un 

alguacil y un portero. Cabe destacar que Felipe II fue el que mas se preocupo por 

institucionalizar al Protomedicato. 

En el siglo siguiente, Felipe ill, mediante su Pragmatica de 1617 dicta 

pautas sobre la ensefianza en las universidades, adoptando los textos antiguos y 

tomando en cuenta los adelantos de la é6poca, y convierte al Rea! Tribunal del 

Protomedicato en el organisma integrador de todo lo médico. Durante el gobierno 

de Felipe Ill el Protomedicato adquiere un gran auge y sus leyes se mantuvieron 

por mas de 100 afios. 

*La dilucién de los privilegios del Real Tribuna! del Protomedicato 

comienza precisamente con la fundacién de! Colegio de Cirugia de Cadiz, ya que 

a sus egresados durante su ejercicio en la Armada, al igual que a sus



  

estudiantes, se les considera exentos de la jurisdiccién del Real Tribunal, situacién 

acentuada a consecuencia de una medida dictada por Carlos Ill..." 

El 13 de abril de 1780, Carlos Ill cambia et cuadro directivo por 3 audiencias: 

medicina, cirugia y farmacia, constituidas respectivamente por 3 protomédicos, el 

primero de ellos presidente del Tribunal, un protocirujano y un protoboticario. 

Hasta entonces el cargo de los médicos se consideraba superior al de los 

cirujanos y boticarios, pero al momento de verse en un plan de igualdad, los 

médicos pusieron obstaculos, aunque también hicieron cosas positivas como la 

supresién de la prueba de legitimidad como requisito para ser examinado, ya que 

. los cirujanos tenian un gran interés por ia docencia. 

El 29 de diciembre de 1790, Carlos IV modificé la estructura de! Real Tribunal, 

teduciendo fa audiencia médica a un solo protomeédico y presidente del Tribunal. 

*...el Tribunal continuaba participando en el proceso de integracién, puesto que en 

1798 organizé los cursos de medicina practica que habrian de ser obligatorios en 

el futuro. Pero su desgaste era ya fatal. E) 12 de marzo de 1799 Carlos IV 

declard 

teunidas las dos profesiones y al mes siguiente, el 20 de abril, decreté la cesacién 

del Reai Tribunai det Protomedicato, seguida al afio siguiente por la supresién de 

los estudios de medicina en tas universidades”."” 

En 1799 se realizé un método completo de ensefianza (con materias 

tedricas y clinicas) para la carrera de médico cirujano. Este método fue dirigido 

'® Pedro Ramos, op.cit., p. 126. 
°° Ihidem, p. 127.



  

por una Junta General de Gobiemo de la Facultad Reunida, que habria de 

desarrollarse en 6 escuelas distribuidas en el territorio de la peninsula: Cadiz, 

Barcelona, Madrid, Burgos, Santiago y Malaga. 

En realidad, et Real Tribunal del Protomedicato fue 3 veces anulado y 

testablecido en el transcurso de 20 afios, primero por la situacién inestabte del 

pais y segundo por la invasion napoleénica. Se le suspendid el 20 de abril de 

1799 y se le restablecid ef 28 de septiembre de 1801, se voivid a cerrar el 11 de 

febrero de 1804 y se reabrid el 22 de julio de 1811 y se interrumpié su actividad 

el 11 de febrero de 1814 y se reanudé el 20 de mayo de 1820. Tuvo oportunidad 

de restablecerse, y finalmente desaparecié el 5 de enero de 1822 bajo et reinado 

de Fernando VII. 

El desinterés de Fernando VII hacia la institucién asi como el respeto, los 

privilegios, y la autonomia logrados por el Tribunal fueron las causas de 

supresion. Esto ocasioné que los médicos de confianza se convirtieran en 

funcionarios de segunda categoria. Segin Pedro Ramos, tanto en Espafia como 

en la Nueva Espafia, existieron 3 etapas evolutivas del Protomedicato: formacion, 

consolidacién y disolucién. En la primera, se formaliza esta institucion, empieza en 

el reinado de Femando e Isabel y termina con la muerte de Felipe il. Esta etapa 

es importante porque se le otorga existencia, vigencia, reconocimiento y autoridad 

al tribunal. "En Espafia fueron la demanda social manifestada repetidamente en 

las Cortes y la apropiada respuesta real, y en la Nueva Espafia la demanda social



  

y la respuesta de la autoridad tocal."*. La segunda etapa, se inicia con el reinado 

de Felipe Ill. El poder real se habla consolidado en todo el Imperio, y el 

Protomedicato era la Unica autoridad médica reconocida. Durante esta etapa 

Femando VI no cambia las leyes escritas. 

La tercera etapa empieza con el reinado de Carlos lil y_ la llustracién, pero el 

Tribunal no pudo adaptarse a las transformaciones de la medicina y la cirugia que 

se dieron en este tiempo. Entre los protomedicatos de Espafia y de fa Nueva 

Espafia, habia algunas similitudes que desaparecieron al iniciar la independencia 

de México. 

2.2. Antecedentes de! Protomedicato y su fundacién. 

A partir del siglo XVI Espana traslada_ sus instituciones politicas y juridicas, como 

el Cabitdo o Ayuntamiento, la Real Audiencia y el Virreinato a tas colonias de fa 

Nueva Esparia y Peni. En ef siglo XVII, se consolida la administraci6n espafola, 

por to que se pueden establecer otras instituciones como e! Protomedicato. 

Se denomina "protomédicos" (de protos, primero o principal) a quienes gozaban 

de mayor prestigio en e! "arte de curar’. 

El protomedicato es un tribunal especial que se ocupaba de casi todo lo 

relacionado con la medicina, y la salud publica, asi como de examinar y de 

conceder las licencias para ejercer las profesiones relacionadas con la salud. 

Todos los practicantes de la medicina: médicos, cirujanos, parteras y boticarios 

debian presentar sus documentos legalizados ante el Tribunal del Protomedicato, 

® Ibidem, p. 110.



  

instituci6n que vigilaba el buen funcionamiento de la ensefianza médica y su 

ejercicio. 

EI titulo de Protomédico costaba mas de 300 pesos, y los solicitantes tenian fa 

obligacién de ir, antes de 5 afios, a Madrid a pedir la confirmacion de su 

nombramiento aj Rey, y nunca se liegé a nombrar protomédico a ningun cirujano 

ni boticario, sino sdlo a los médicos. 

Los aspirantes a ejercer las profesiones sanitarias debian presentar un 

examen, aprobarlo para obtener el grado y de esa manera poder ejercer su oficio 

con el respaido académico del Tribunal del Protomedicato. En caso de que 

faltaran a los examenes los protomédicos, los suplian los alcaldes examinadores. 

Los examinadores del Protomedicato podian negar el grado a aquellos aspirantes 

que no demostraran poseer los conocimientos requeridos, e incluso, a priori a 

aquellos que no pertenecieran a la clase hispana. De hecho, uno de los requisitos 

estrictamente solicitado para algunas de las especialidades como medicina, 

cirugia, farmacia y !as actividades relacionadas con el parto era un informe de 

limpieza de sangre. 

Asi como la Instituci6n legalizaba el ejercicio de la medicina, estaba 

encargada de ir en contra de quienes Ja ejercian sin su autorizacion. Por ello 

regularmente se presentaron peticiones ante el Virrey, presidente y jueces del 

Real Tribuna! del Protomedicato de la Nueva Espafia como la de Antonio Miguel 

de Lemus y Tapia hecha en 1723, para que se procediera en contra de todos los 

*intrusos", médicos, cirujanos, boticarios, barberos, curanderos, etc., que no 

habian presentado sus titulos o licencias para ejercer. Porque esos "intrusos”



  

recetaban medicamentos que al poco tiempo les hacian dafio a los pacientes que 

morian de dolores muy fuertes. Este doctor pidié que se les impusieran graves 

sanciones.” 

Esta institucién, recién establecida, tuvo sus oficinas y sus sesiones en el 

Palacio Virreinal, después en la Universidad y, en los ultimos afos de su 

existencia, en la casa de sus presidentes. Las leyes por las que se regia el 

Tribunal eran: las Reales Cédulas, reunidas en un Cedulario, donde estaban las 

fecha de su creacién, su objeto, instituto, etcétera, y todas las relativas a Espafia. 

En general las diversas disposiciones y leyes que se dictaron para la 

reglamentacién de! Protomedicato fueron validas tanto para Espafia como, 

posteriormente, para la Nueva Espafia, aunque en ocasiones se dictaron 

disposiciones muy especificas para estas Ultimas tierras, por las caracteristicas 

propias que presentaban. 

2.3. El Real Tribunal del Protomedicato en Nueva Espaiia. 

Aunque como hemos visto tuvo antecedentes e! Real Tribunal del Protomedicato, 

ya como tal se gesta en Castilla y Aragdn en 1477 buscando evitar fos errores y 

abusos de los médicos. Los Reyes Catélicos promulgan su Pragmatica, en 

1491 y 1498 y en ella legislan los derechos y obligaciones de sus protomédicos. 

2! Peticién de Antonio Miguel de Lemus y Tapia..., en 19 de enero de 1723, Archivo Histérico del INAH 
AHINAH, ramo Protomedicato, t. 4, 15, C.A., f. 291-30v.
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El Tribunal de fa Nueva Espafia estaria reguiado basicamente por las mismas 

leyes que regian al de Castilla, aunque se veria modificado en algunos aspectos 

por las Leyes de Indias y otras disposiciones que se fueron dictando para lograr 

que los tribunales fuesen eficaces y operativos. 

Antes de que la institucién tlegara a la Nueva Espafia ya ef Ayuntamiento 

de la ciudad de México traté de vigitar la practica médica y la salud de los 

habitantes. Este se apropia desde 1525 de las facultades de los reyes, por lo que 

hombra a su primer protomédico, y a sus examinadores de farmacias; otorga 

titulos y licencias para ejercer. Todas estas atribuciones terminan cuando se 

establece ef tribunal y prescribe que el 1° y ef 2° protomédicos debian ser 

catedraticos universitarios. 

Los primeros que desempefiaron el cargo de Protomédicos en fa Nueva 

Espafia fueron dos licenciados en medicina: Pedro Lépez, a quien se flamdé "el 

viejo", y un hombre de apellido Barreda. En 1527, sin licencia real se nombré al 

primer protomédico, a pesar de que la Pragmatica de Femando e !sabel no to 

permitia. Pedro Lopez se presenté en 1527 ante ef Ayuntamiento con el mismo 

documento que lo habia certificado a é! y a Barreda como protomédicos en la 

espafiola. A partir de 1528 el Ayuntamiento nombra a Pedro Lépez como 

funcionario médico para inspeccionar las boticas. 

Mas tarde, en 1536, se presentaron Pedro Lépez y Crist6bal Méndez para prestar 

ef juramento y el Ayuntamiento (ya que existia la costumbre de nombrar 

protomédicos) les asigné como salario un marco de oro de minas.



  

El 18 de julio de 1533, el Ayuntamiento encargé a los médicos las “visitas” 

a las boticas para supervisar que no hubiese aitos precios ni mala calidad en las 

medicinas, y e! 5 de octubre de 1540 se dictaron las primeras disposiciones para 

legalizar el trabajo de las parteras. 

En 1570 Felipe Il cred el cargo de Protomédico General de Indias, 

designando al Dr. Francisco Hemandez para ocupario y_ejercer las obligaciones 

correspondientes de este cargo. 

Con el tiempo, la reguiaciébn de los médicos dejo de ser asunto det 

Ayuntamiento: "En la Nueva Espafia, el abuso de poderes para expedir 

nombramientos por parte del virrey !levé a la creacién definitiva del Tribunal! del 

Real Protomedicato. Después de que se le ordend elaborar los estatutos de la 

Real y Pontificia Universidad de México en 1636, Juan de Palafox, el obispo de 

Puebla de los Angeles, informdé al rey el 28 de diciembre de 1644, entre otras 

cosas, lo concemiente a los "excesos" de los nombramientos virreinales de 

protomédicos a los cuarenta y un afios desde que el virrey habia arrebatado este 

poder al Ayuntamiento”.” 

El gobierno necesitaba un organismo como el Real Protomedicato para que 

se ocupara de la salud publica. De aqui que en 1628 se fundara el tribunal, y se 

legalizara su existencia mediante real cédula, expedida en Madrid, el 18 de 

febrero de 1646. Esta establecia que el Real Tribunal del Protomedicato de la 

Nueva Espafia podia comenzar a cumplir con sus funciones, bajo la vigilancia y 

John Tate Lanning, £/ Real Protomedicato..., p. 95.



  

contro! de Espafia. Se notificé al virrey conde de Salvatierra y al visitador de fa 

Universidad don Juan de Palafox y Mendoza, la reorganizacién del Tribunal, 

quedando éste de la siguiente manera: el primer protomédico seria el catedratico 

de prima de medicina (protomédico perpetuo), el segundo, e! doctor mas antiguo 

de la facultad de medicina, y el tercero seria nombrado por e! virrey entre los 

médicos de su confianza. Estos serian auxiliados por 3 alcaldes examinadores. 

La cédula del 18 de febrero de 1646 ordenaba que sdlo los protomédicos 

formaran parte del tribunal, disposicién que se modificaria en 1788 cuando el 

especialista en botanica se incorporé a él. 

En la Nueva Espafia habia una mayor centralizacion del poder de la 

existente en la peninsula, donde no habia vinculacién institucional entre tos 

catedraticos de medicina y quienes eran llamados a ocupar las plazas de 

protomédico. El modelo en América estuvo formado por el mismo numero de 

profesores titulares que componian el de Castilla, pero el numero total de sus 

miembros, asi como su procedencia y sus atribuciones eran diferentes. Con ellos, 

habia un fiscal, un asesor, un portero y un escribano. El escribano era el 

encargado de dar autenticidad a los documentos y acuerdos originados en el 

tribunal, en los examenes de los médicos, cirujanos y boticarios. 

“Los efectos de la intervencién real comenzaron a hacerse sentir tan pronto 

como la cédula de 1646 esbozé la organizacién y estructura del tribunal del 

Protomedicato en México. En lugar de numerosos miembros en el Protomedicato 

(algunos de los cuales habian comprado sus puestos), la Corona insistidé en 

confirmar cada nombramiento virreinal y limitar estrictamente el numero de
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miembros a tres. Ademas, la necesidad de confirmacion real no fue olvidada y 

permanecié como la formula acostumbrada hasta el final de! periodo colonial... La 

confirmacién de titulos del primer al tercer puesto aun se practicaba con 

regularidad al final del siglo XVI!. Con excepcién del primer protomédico, que 

invariablemente era el catedratico de prima de medicina... Algunas veces, obtener 

del rey ia confirmacién de titulos, para los que la ley concedia cinco afios, era tan 

lento que se hacia necesario designar a alguien mas."“ Estos puestos se 

encontraban disponibles ya que el titular subia a un puesto mas alto, mientras 

esperaba la respuesta de Espafia. 

Pese a la intervencién real no faltaron irregularidades por parte de las 

autoridades coloniales, entre las que podemos mencionar et retiro de los cargos a 

quienes los habian obtenido legalmente, el cobro del arancel a los curanderos, y 

la adjudicacién de! cargo de Protomédico por subasta publica. 

En la misma linea sabemos que en 1674 ta Audiencia de México practic6é 

sin conocimiento del Protomedicato la revisibn de las boticas. Como el 

Protomedicato se quejé ante el Rey Carlos Il, éste recordé a la Audiencia de 

México las leyes del reino: la revisién comespondia unicamente a los 

protomédicos. Los médicos de! Protomedicato aceptaron sdlo hasta fines del siglo 

XVII|_ ser acompaiiados por especialistas al momento de visitar las boticas, 

aunque en algunos casos trataron de hacer e! trabajo ellos mismos para evitar 

pagar al boticario sus honorarios. 

3 Ibidem, p. 103-104,
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A pesar de estas reglamentaciones, la necesidad de recibir servicio médico 

propicid que algunos individuos ejercieran sin cumplir la licencia requerida. Si 

ciertamente se ocuparon muchas disposiciones de que a estas profesiones no 

ingresaran razas “inferiores” y se dieron multiples disposiciones reales que 

prohibieron que se graduaran mestizos, zambos y mulatos no por ello dejaron de 

ejercer. 

También es cierto que aunque las normas eran dificiles de cumplir en algunos 

casos el Tribunal era flexible, un ejemplo de esta situacién fue la autorizacion que 

recibié José Fulgencio de Araujo quien por causas econdémicas no podia terminar 

los afios obligados de estudio y deseaba curar publicamente. 

En general la distancia entre Espafia y la Nueva Espafia, imposibilit6 a los 

habitantes de las colonias apelar las sentencias de los tribunales americanos ante 

el Rey, y asi en 1737 se dispuso que los habitantes hablan de recurir a los 

virreyes, presidentes y audiencias. Otro motivo de distanciamiento entre el 

modelo americano y el castellano, fue el establecimiento de tribunales 

subdelegados, los cuales estuvieron sujetos a la jurisdicci6n de los generales o 

formales, segun Rea! Decreto de 19 de Mayo de 1741. 

Existieron diferencias entre los tribunales de Espafia y el de la Nueva 

Espafia, debido a ta forma en que fueron designados sus miembros.
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Ademas, ef periodo coloniat se caracterizé por la falta de profesionales de las 

ciencias médicas, por lo que fue dificil que se implantasen las 3 audiencias que 

funcionaban en Castilla. 

Finatmente, la distancia logré que la mayoria de los tribunales se 

independizara, tal fue el caso de los reinos de Chile y Quito, y de tas capitanias 

generales de Cuba, Guatemala y Venezuela. 

"Conocedores los érganos de gobiemo de la peninsula de la comentada 

escasez y a pesar de la politica renovadora introducida en el Real Protomedicato 

por tos Borbones, tlegaron al convencimiento de la inviabilidad de tal proceso en 

las colonias, optando por no remitirtes las reformas que se implantaban en este 

lado del Océano”.” 

En América, la jurisdiccién de cada protomédico estaba especificada en su 

titulo: abarcando en algunos casos cinco leguas en tanto que en otros fue 

ampliada a toda ta provincia e incluso al reino completo. 

Seguin Pilar Gardeta en su articulo "El nuevo modelo def Real Tribunal...”, al existir 

una fuerte centralizacién de los médicos y de fa ensefianza de la medicina, se 

posibilité que determinados sujetos se convirtieran en verdaderos caciques de la 

medicina. Segtin ta Dra. Gardeta Sabater la escasez de recursos provecé que 

algunos profesores ejercieran en las ciudades y que algunas poblaciones 

carecieran de servicios médicos. La escasez de profesores y de recursos también 

tuvo como consecuencia un alto cobro de honorarios. 

* Pilar Gardeta, “El nuevo modelo del Real Tribunal del Protomedicato en la América espaijiola: 
Transformaciones sufridas ante las Leyes de Indias y el cuerpo legislativo posterior", en Dynamis, p. 250.
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Dos procesos importantes de cambio se iniciaron en Espafia a mediados 

del siglo XVIII: la integracién de su medicina en la corriente europea y la 

separacién de la cirugia respecto de la medicina. 

Las reformas de 1799 que abolieron e! Real Tribunal de Espafia no 

tuvieron repercusiones en ta Nueva Espafia. En cambio, en 1812, el tribunal fue 

suspendido por corto tiempo, ya que la constitucién de Cadiz ordenaba que los 

Ayuntamientos desempefiaran sus funciones. Pero esta constituci6n fue derogada 

con el regreso de Fernando VII al trono de Espafia. En 1820, Ja constitucién volvid 

a estar vigente, y en México se adoptaron provisionalmente algunas de sus 

disposiciones después de Ja Independencia. En 1822 el cirujano José Miguel 

Mufioz, pidid una reforma radical en la ensefianza médica y en el ejercicio 

profesional, pero estas reformas se tlevarian a cabo con Lucas Alaman. 

"En México, que entretanto se ha hecho independiente, el Tribunal subsiste 

y !a unién de fa medicina y de la cirugia se vuelve argumento de combate contra 

el Protomedicato, aunque él mismo en 1823 lo propone y propone también su 

propia abolicién. Por fin es extinguido en 1831, nueve afios después que en 

Espafia y dos antes de que en la nueva Republica la medicina y la cirugia se 

integren formalmente en 1833 en una nueva escuela: el Establecimiento de 

Ciencias Médicas”.* 

El 26 de noviembre de 1831, con Anastasio Bustamante como presidente y Lucas 

Alaman como ministro, se sustituye el Protomedicato por La Facultad Médica del 

35 Pedro Ramos, op.cit., p. 109.



yi 

  

Distrito Federal, que a su vez, seria sustituida por el Consejo Superior de 

Salubridad en 1841. (Véase Apéndice 1) 

Segtin Francisco Femandez del Castillo, en el libro El Tribunal del 

Protomedicato en la Nueva Espafia, la extincién de esta institucién tuvo como 

causas, entre otras muchas, e! progreso de la medicina y las modificaciones del 

ambiente politico-social de! siglo XIX, que suprimia fueros, tribunales y privilegios 

especiales. Entre los cambios del momento, cabe mencionar que ef 21 de octubre 

de 1833 fue suprimida la Nacional y Pontificia Universidad, por la Direccién de 

Instrucci6én Publica. 

A diferencia del tribunal de Castilla, ei de la Nueva Espaiia no fue abolido y 

testablecido tantas veces, ya que en los tribunales americanos, las autoridades 

peninsulares -el Consejo de Indias- se ocuparon de resolver todos los problemas. 

2.4. Las actividades del Tribunal del Protomedicato en la Nueva Espafia 

En América, una de las obligaciones del Tribunal era la de expedir licencias para 

ejercer, con este propdsito se llevaba a cabo una ceremonia planificada de tal 

forma que reflejaba una gran solemnidad: el examinado frente a personas 

vestidas solemnemente y sentadas en lugares especiales segun su rango. 

“Tenia lugar en una sala especial, asignada al Protomedicato Real en la 

Real Audiencia de México. Bajo un dosel, se encontraba una mesa larga cubierta 

con un rico pafio, arreglado con esmero y que alcanzaba hasta el piso; sobre la 

mesa lucian tinteros de plata, plumas, un sello para documentos oficiales, y una
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campana para llamar al orden que, como es costumbre de los espafioles, siempre 

se usaba en vez del martillo del subastador. Habla impresionantes sillas tras fa 

mesa, el protomédico general ocupaba la silla central, e] examinador principal se 

sentaba a su derecha y el inferior a su izquierda, todos ataviados con sus 

solemnes vestiduras. Al lado derecho, estaba la silla del fiscal. Enfrente del 

protomédico y tos examinadores, en una banca con respaldo, se sentaba el 

secretario. Cuando e! examen era de medicina, el candidato entraba vistiendo la 

ropa de un manteista y tomaba asiento en la banca junto al secretario; alli era 

examinado sobre teorla por el protomédico y los otros dos examinadores en orden 

jerarquico. Cuando desistian, el candidato se retiraba, y los examinadores, ahora 

convertidos en jueces, sellaban la suerte del candidato. De entre las grandes 

letras de cobre, tomaban una A para “aprobado” y una R para "reprobado”, y 

procedian a votar colocando su letra en la uma. Si ef voto era favorable, se hacia 

regresar al candidato a la sala para tomar el juramento acostumbrado y después 

mandano al hospital para un examen en técnicas y clinicas. Si el médico en jefe 

del hospital certificaba su competencia, el Protomedicato expedia al candidato la 

licencia para ejercer”.~ 

Los procedimientos de los examenes para obtener las licencias variaban 

segun la profesién, por ejemplo los examenes de cirujanos latinos y 

farmacéuticos se hacian de la misma manera que los de los médicos !atinos, 

aunque era necesario un protofarmacéutico para ayudar al tribunal. En los 

* John Tate Lanning, op.cit., pp. 115-116.



  

examenes menores (flebotomia, cirugia de hernias, algebra y parteria) el 

protomédico general tenia que nombrar a expertos para colaborar con él. En los 

examenes de cirujanos o flebotomianos romancistas, los aspirantes eran tratados 

con menos severidad. Los examenes de mayor importancia eran los de medicina 

y cirugia latina, los aspirantes permanecian sentados durante el examen y en los 

exAmenes menores de pie. Segun John Tate Lanning en esta posicién debieron 

sentirse desnudos y expuestos a los examinadores sin nada que los protegiera. 

Los “protos", entraban y tomaban sus lugares en una banca frente a la mesa de 

los examinadores, a la izquierda del presidente y enfrente del fiscal. Después, el 

examinador y los tres funcionarios cuestionaban jerarquicamente al solicitante y 

votaban en la misma forma que lo hacian en el caso de medicina salvo que esta 

vez el "proto" también votaba. 

Los espafioles en América acostumbraban celebrar a expensas de la persona que 

alcanzaba un grado académico: una investidura doctoral o el pase del examen 

para obtener una licencia de! Real Protomedicato. Por lo tanto, "era una practica 

inviolable para el exitoso candidato ofrecer en la noche del examen una 

gratificacién de helados y dulces a fin de hacer menos tediosa la funcién prestada 

en su beneficio. Al mismo tiempo, ofrecia una gratificacion mas concreta: 

distribuia dinero, cuatro pesos a cada examinador permanente, lo mismo al fiscal, 

diez al examinador especial, diez al secretario, cuatro al portero y el “resto” al 

* Jbid., Cfr. “Probablemente ¢l “resto” del total de los honorarios de setenta y cinco pesos “depositados” para 
el examen ascendia a treinta y cuatro pesos.” p. 117.
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protomédico general.” Si los protomédicos recibian regalos, pagaban una multa 

equivalente a la cuarta parte del mismo destinada a las arcas de la tesoreria. Los 

aspirantes no debian acudir a sus conocidos en el tribunal para pedir que 

influenciaran las decisiones de a institucion. 

Los aspirantes a médicos o cirujanos y los que trataban con cataratas, caspa, 

hernias, calculos, sabian cuales eran los honorarios del protomédico, y los 

pagaban para ser admitidos al examen, independientemente que lo pasaran 0 no 

y los que presentaban el examen por segunda vez, no pagaban nada. 

La practica de recaudo fue regulada durante siglo y medio por la 

ordenanza de Felipe il, promuigada en 1593. Antes de 1740 los sueldos eran los 

siguientes: para el protomédico, 100,000 maravedies, para los examinadores, 

60,000, y para el asesor, 20,000. Después de esta fecha, los salarios eran los 

siguientes: para el primer protomédico 2,000 pesos provinciales, y para el 

segundo y tercero 1,000 ducados de vellén. Los sueldos eran los mismos que en 

Espajia. "Hasta el ultimo dia del Protomedicato colonial, la lucha por reunir cuotas 

preocupaba mas a los funcionarios que la calidad de medicina. Empero, desde 

sus inicios, el Protomedicato en América conté con una provisién que debia haber 

hecho que los ingresos fueran !o suficientemente flexibles para poder sostener 

ex4menes médicos, inspecciones y persecuciones’.” A los protomédicos de 

México, en 1789 se les asigné un sueldo de 100, 000 maravedies, pero nunca los 

recibieron. 

* Ibidem, p. 116-117, 
® Ibidem, p. 118. 
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2.4.1 Disminuclén de poder y los obstdéculos que tuvo para realizar su 

‘Mediente las Leyes de Indias y la Real Cédula de 5 de Mayo de 1698, el tribunal 

americano vio recortadas sus atribuciones, respecto a las de su homdénimo 

castellano, al quedar reservadas a !a Audiencia y Justicias Reales las apelaciones 

de las causas relativas a quienes curasen sin licencia...” 

El Ayuntamiento era ef encargado de la organizacibn y buen 

funcionamiento de las ciudades: del alumbrado, mercados, acequias, calles, 

plazas, edificios, limpieza, agua potable; todo esto controlado por el regidor del 

Ayuntamiento. La Junta de Sanidad, surgida del Ayuntamiento, deslizaba su 

influencia, a fas funciones de! Protomedicato y de salud publica. "Al establecerse 

las juntas de sanidad superiores y las municipales, éstas se encargaron de todo lo 

concemiente a la salubridad e higiene publica, quitandole esa atribucién al 

Protomedicato.“' Después de 1798, provocaba indignacién a este tribunal el 

hecho de que un magistrado de un juzgado superior (que representaba la 

soberania de! rey) tuviera que asistir a !as reuniones oficiales. El fiscal informé al 

virrey que la cédula de 1798 no solamente prohibia a los protomédicos sentenciar 

en juicios contenciosos, sino que tampoco les permitia sentenciar en absoluto, a 

menos que fueran acompafiados por el oidor nombrado para tal efecto. 

En la Nueva Espafia los protomédicos tuvieron que trabajar para ganarse el 

respeto de la gente, ya que muchos enfermos preferian atenderse con el 

* Pilar Gardeta, op.cit., p. 246. 
+" Lourdes Marquez, La Desigualdad ante la muerte... p.139.



  

curandero y muchos otros se habian vuelto escépticos al haberse topado con 

charlatanes. 

Los aspirantes criticaban el control médico centralizado en la capital virreinal, 

porque la distancia hacia dificiles tos viajes a la capital. El tribunal de Madrid 

propuso como solucién delegar el examen de aspirantes a los médicos mas 

acreditados de las provincias, lo que se cumplié para finales del siglo XVIII. 

En cuanto a los profesores jubilados, la Universidad de México, solicit al rey en 

1698, que recibieran gratificaciones, estuvieran presentes en el examen o no. 

John Tate Lanning nos dice que en los grados de licenciatura y doctorado, los 

honorarios se pagaban mas por el honor que por la simple presencia fisica. 

Para 1811, fas noticias provenientes de Espafia confundian al tribunal de 

México porque se pensaba que ei tribunal estaba abolido. Vicente Cervantes 

deseaba que la inspeccién de las droguerias quedara fuera del control de los 

protomédicos, quienes no sabian sobre esta labor. 

Por otro lado debido al paso dei tiempo y la distancia entre Espafia y la Nueva 

Espafia comenzaron a independizarse varias instituciones entre las que se 

encontraba el Real Tribunal del Protomedicato, la cual finaliza su trabajo debido al 

progreso de la medicina y al ambiente del siglo XIX.



  

3 Ei Real Tribunal de! Protomedicato y la Medicina 
3.1. La ensefianza de la medicina. 

Respecto a la Nueva Espafia, la ensefianza de la medicina se impartié en la Real 

y Pontificia Universidad de México. Pasan casi 29 afios entre la fundacion de la 

Universidad y la de la Facultad Médica, ya que ésta se establece en 1578, pero 

antes de esta fecha la Universidad otorgé titulos de médico a quienes habian 

cursado sus estudios en Espafia y en otras partes del Viejo Mundo. Entre los que 

tecibieron grados de medicina antes de la fundacion de esta facultad estuvieron 

Pedro Lopez y Juan de la Fuente. 

El 12 de diciembre de 1576 el doctor Arteaga Mendiola, rector de la 

universidad, escribe al rey solicitando el establecimiento de la catedra de medicina 

y para el 13 de mayo de 1578 el presidente y los oidores de la Real Audiencia de 

la Nueva Espafia dan la licencia para su creacion. La catedra que se funda es la 

temporal de Prima de Medicina y la convocatoria para su oposicién se publica el 

14 de junio del mismo afio. 

El doctor Juan de la Fuente, fue el dnico que se presenté para obtener la 

catedra de Prima de Medicina (fisiologia o todo io correspondiente al cuerpo 

sano), tomé posesién de la misma el 21 de junio de 1578 y empezé a leer el 7 de 

enero de 1582. Segun la constitucién que regia a la universidad, el catedratico lo 

seria 4 afios, después de los cuales se volveria a abrir un concurso publico, pero 

el doctor de la Fuente no tuvo oposicién y permanecid en su cargo. Las catedras 

podian ser perpetuas o en propiedad, temporales, contratadas por 4 ajfios, o 

sustitutas.
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El 27 de enero de 1598 la junta universitaria determina que se establezca 

una nueva catedra, Visperas de Medicina (estudio del cuerpo enfermo) a cargo 

del doctor Juan de Plascencia, quien toma posesi6n de la misma el 7 de enero de 

1599. 

En el siglo XVII aumenta el numero de catedras en Ja facultad. En 1621 dan inicio 

la de Método Medendi (método de curar o terapéutica médica) asi como la 

catedra de Anatomia y Cirugia (la anatornia se ensefia conforme a los libros de 

Gateno) a cargo de! doctor Cristébal Hidalgo y Vendabal. Se crea la catedra de 

Astrologia y Matematicas nombrando a fray Diego de Rodriguez como 

responsable de la misma el 22 de febrero de 1637, y se hace obligatoria. Los 

estudiantes de medicina en e! periodo colonial prestaron mucha atencién a la 

astrologia, necesaria en la medicina porque se creia que los humores se 

descomponian debido a dos causas: por los excesos que comete el hombre y por 

las influencias celestes, pues la posicién de los astros tenian una accion definida 

sobre los fenémenos fisiolégicos. Los signos dei zodiaco modificaban los estados 

de salud y tenian influencia sobre de las enfermedades. 

Con las constituciones de Palafox de 1649, ya no asignan textos fijos, sino 

que el rector y la junta de profesores sugieren lecturas: para las catedras de 

Prima (se imparten por la mafiana) y Visperas de Medicina (se imparten por la 

tarde), los Aforismos, Prondésticos y Epidemias de Hipécrates, de Avicena Fenes 

lectivas, para la Anatomia y Cirugia el Usu partium y el Arte curativa de Galeno y 

los libros de Hic quae in medicina friunt de Hipdécrates: para la de Método Medendi 

los libros de Métedo, Arte curativa ad glauconem y De medicae artis constitutione,
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De morbis curandis, etc. En la catedra de Astrologia y mateméaticas, se asignaron 

libros de diversos astrénomos, e! Almagesto de Ptolomeo y Sobre fas revoluciones 

de fos cuerpos celestes de Copémico, que ensefiaban tanto las antiguas teorlas 

como las modernas acerca de la idea del universo. 

E! doctor Diego Osorio Peralta escribié Principia medicinae epitome, et 

totius humani corporis fabrica, el libro mas antiguo de anatomia consuitado en la 

Universidad, y que fue publicado en 1685. 

En la catedra de Prima de Medicina, se continua con e! estudio de 

Hipécrates, hasta 1727 en que se incluye el libro Cursus medicus mexicanus, pars 

Prima Physiologica, del Dr. Marco José Salgado, este médico novohispano, 

nacido en la ciudad de Puebla en 1671, desempefié el cargo de catedratico de 

Prima de Medicina de 1722 a 1740. 

En el siglo XVIII, cuando los criollos querlan integrarse al campo cientifico, 

circutan en América publicaciones europeas de interés general pero la ensefianza 

médica en la Universidad continua casi igual, pues mantenia las doctrinas de 

Hipécrates y de Galeno. 

La ensefianza médica en el siglo XVII, dependia fundamentalmente de las clases 

impartidas en la Real y Pontificia Universidad, la cual estaba regida por las 

Constituciones Palafoxianas, y disponia que para obtener el bachillerato en 

medicina fos estudiantes tenian que asistir a las catedras durante 4 afios 

consecutivos.
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Los estudiantes de medicina no eran reconocidos socialmente, el doctor Ignacio 

Chavez dice: "Los peores alumnos eran los destinados para estudiar medicina... la 

facultad contaba con muy pocos alumnos, pero disminuyeron mas aun cuando 

vino la infortunada divisién de las dos carreras, la de médico y la de cirujano, al 

crearse en 1768, por Real Decreto de Cartos III, a Escuela de Cirugia."” 

Para finales del siglo XVII| se contaba con 7 catedras, pero para obtener el 

titulo de bachiller en medicina se requerian 5 (Temporal Prima de Medicina, 

Visperas de Medicina, Método Medendi, Anatomia y Cirugia y, Astrologia y 

Matematicas). La sexta era Anatomia Practica impartida en el Real Colegio de 

Cirugia y la séptima botanica. (Ver. Apéndice 2) 

En 1788, al fundarse el Jardin Botanico, se crea la catedra de botanica. 

Esta catedra era obligatoria para tos médicos, cirujanos latinos, cirujanos’ 

romancistas y para los farmacéuticos. 

El doctor ignacio de la Pefia nos dice que: "En el afio de 1732, segun nos 

describe el Dr. Fernandez det Castillo en su libro Historia de la Academia Nacional 

de Medicina de México... algunos practicantes de medicina ocurrieron por medio 

de un memorial al Excelentisimo sefior Marqués de Casa-Fuerte, Virrey de fa 

Nueva Espafia, exponiéndole que cuatro afios hacia que se hallaba fundada una 

academia en la casa del doctor Nicolas Torres, catedratico de ia Real Universidad” 

..en esta carta se solicitaba al virrey que se aprobaran los estatutos de esta 

academia. Una vez cumplidos los requisitos como la aprobacién del Real Tribunal 

* Ignacio Chavez, México en la cultura médica, p. 62.
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del Protomedicato, la de la Santa Inquisicién, y la de la Real y Pontificia 

Universidad, quedé constituida legalmente la primera Academia de Medicina de 

México el 9 de mayo de 1733”.% 

Los horarios y la didactica de las cdtedras eran las siguientes: La prima visperas 

se leia de las 9 a 10 de la manana y las tecciones de astrologia de 3 a 4 de la 

tarde; las catedras de Methodo, la de cirugia y la de anatomia se leian de las 2 a 

las 3 de la tarde, la primera y de las 3 a las 4 !as segundas. El maestro tenia la 

obligacién de emplear una hora en la clase, tiempo que era medido por un reloj de 

arena; el profesor empleaba la primera mitad del tiempo en dictar y la segunda en 

explicar. Las clases se impartian en latin al menos que hubiera mucha dificultad 

en lo dicho; se podian explicar en romance y esto sdlo era permitido en las 

catedras de anatomia y astrologia. Los catedraticos tenian un horario, y en caso 

de no cumplirlo asi se les multaba por defraudar a la universidad y a los oyentes. 

Desde principios del siglo XVIII, el virrey Baltazar de Zufliga habia establecido, 

que para tener derecho a! examen profesional en medicina, los alumnos debian 

realizar un internado de 2 afios en e! Hospital de Jesus, después del cual estarian 

listos para graduarse de licenciados en medicina ante los examinadores 

nombrados por el Rector, 8 personas en total, 7 médicos y un catedratico de 

filosofia. 

la ensefianza médica fue en gran medida tedrica, pero en las 

constituciones de Salamanca se habla de una ensefianza clinica, que, aunque 

* Ignacio de la Pefia, "La Medicina del siglo XVIMI en México y la creacién del Real Colegio de Cirugia”, en 

Revista de la Facultad de Medicina, p. 442.
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tardiamente se incorpora a la educacién de este lado del océano. Dichas 

constituciones indicaban que el estudiante habia de efectuar 12 disecciones por 

afio, tres de ojos, tres de corazones, tres de rifiones y tres de laringes; todas ellas 

realizadas en bueyes y carneros. E! cuerpo humano se ensefiaba con 

ilustraciones. Se sabe que en Espafia la medicina clinica fue incluida por primera 

vez en un plan de estudios médico publicado en 1787, y que en ta Nueva Esparia 

los primeros ensayos de clinica fueron hechos hasta ya iniciado el siglo XIX. 

José Ignacio Bartolache y Luis José Montafia destacaron por su contribucion a fa 

prosperidad de la ensefianza de la medicina y manifestaron su rebeldia frente a 

las ideas tradicionalistas. 

A principios de! siglo XIX, Luis José Montafia pugné por que se implantara la 

ensefianza clinica. Por que el estudio de la botanica y el de la quimica adquirieran 

mayor interés, y se preocupé por que la medicina alcanzara un mayor progreso y 

se le considerara una ciencia y no un arte. El Dr. Montafia estuvo a cargo de la 

catedra de Clinica de medicina practica que se impartié en el Hospital de San 

Andrés. La catedra se logré legalizar en 1806, y fue obligatoria para los 

practicantes del Hospital de San Andrés, y optativa para los estudiantes de 

medicina, pero en 1808 fue obligatoria para éstos ultimos. 

Al empezar la guerra de Independencia, la medicina recibi6 poco apoyo, se 

destinaron edificios para las catedras universitarias y la creacion de academias 

particulares, ya que el virrey mando desalojar e! edificio de la Universidad para 

que lo ocuparan ias tropas realistas, por lo que la Facultad de medicina se instalé
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en el Real Colegio de San Ildefonso. También se impartieron clases en la sacristia 

de la Universidad de octubre a noviembre de 1812. 

En 1817, cuando la universidad dejé de ser cuarte!, su economia no era buena, 

tos catedrdticos estaban sin sueldo, por lo que dejaron de asistir, al igual que los 

alumnos. 

En 1823, el personal de la Facultad de Medicina y el del Real Colegio de Cirugia, 

propusieron al Tribunal del Protomedicato que se solicitaran libros e instrumentos 

a Europa. Los textos se consideraban obsoletos y fueron oficialmente sustituides 

en 1824. En ta catedra de Prima de Medicina del doctor Febles usa la Anatomie 

Générale appliquée a la physiologie et a la médicine de Javier Bichat, traducida al 

castellano en 1807. En la cdtedra de Método Medendi del bachiller Osorio, se 

adopta en 1824 el Curso completo de anatomia del cuerpo humano de Ignacio 

Lacaba y Jaime Boneils. En !a de astrologia y matematicas det doctor Joaquin 

Guerra se introduce la Geometria elemental de Balmis. 

3.2 La incorporacién de grado. 

La Universidad de México tenia !as mismas reglas que las de Espafia. 

Desde que se establecié la Universidad de México en 1553, los médicos buscaron 

la incorporacién de los grados obtenidos en otras universidades (la mayoria eran 

espafiolas), a su Facultad de Medicina. 

Los médicos de otras universidades europeas llegaron también a incorporar sus 

titulos y grados. “Era inviolablemente obtigatoria la incorporacién del grado y 

aprobacién del Protomedicato, incluso para los médicos graduados en las
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universidades espafolas. De este requisito no se pudo exentar a Don Antonio 

Serrano, Disector Anatémico de! Hospital de Naturales y Profesor de la Real 

Escuela de Cirugia de México. Era natural que se procediera mas cautelosamente 

con médicos de universidades extranjeras".* El doctor Antonio Serrano, en 1795, 

portador de un titulo expedido por el Real Tribunal de Madrid, y con facultades 

para ejercer la cirugia-médica en todas las ciudades, reinos y sefiorios de S.M. 

tuvo que incorporar su grado a la Universidad de México a pesar de tener amplias 

recomendaciones de! rey, privilegiada situacién, para tener todo tipo de 

consideraciones. 

Unos afios después el doctor Antonio Serrano con el cargo de Fisico honorario de 

Camara de S.M. y director de la Escuela Nacional de Cirugia, certifica a otro 

doctor: "Certifico que el Doctor Antonio Castro, Rugibar, ha cursado en esta 

Escuela los quatro afios que mandan las Reales Ordenes de la materia para que 

pueda ser admitido al examen de cirujano en este tribunal del Protomedicato y 

para que conste doy la presente en México a 28 de febrero de 1821. Doctor 

Antonio Serrano”. 

Existieron muchos casos de médicos extranjeros que deseaban ejercer en ia 

Nueva Espajia, como el del Dr. Jayme Busquets de la Universidad de Gandia. 

Jayme Busquets extravid el titulo, y pidié al tribunal que le otorgara un afio de 

licencia. El Dr. Busquets demostré poseer todos los conocimientos que debian 

tener !os aspirantes a médico: en filosofia; anatomia, cirugia, prima, visperas, 

* Francisco Fernandez, El Tribunal del Protomedicato en la Nueva Espaiia, p. 23
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método y matematicas; los conocimientos en ta teoria y en la practica; las 

habilidades; una edad madura; etc. Entonces se le permitié el ejercicio de su 

profesién: "En este nuestro Tribunal, y Protomedico acordamos seguir en él lo que 

se practica en el Ylustre Protomedicato de Madrid por convenir con fos Doctores 

en la Real Universidad de Salamanca dispensandoles el examen, y dandoles el 

titulo, advirtiendo los privitegios que se expresan en el titulo de dicho Dr. de la 

Real y Pontificia Universidad de Gandia-Dixeron: que mandaban y mandaron se 

haya: y tengo al nominado Dr. Don Jayme Busquets Macarella Fria por tal Medico 

incorporado, y recibido en este tribunal como si fuese examinado en el y que 

como tal use, y exersa toda, quales a que funciones medicas en todos los casos 

que le toquen..."* 

Para la incorporacién de grado en la Nueva Espafia, se requeria de una 

licencia dada por el virrey. Esta se daba con la condicidn de presentar, la Carta de 

Naturaleza (acta de nacimiento), y los titulos de su Facultad ante el 

Protomedicato. Estos documentos, después de ser revisados, les eran devueltos. 

Para certificar la incorporacién de grado, era indispensable hacer un examen, 

para el cual, los miembros del Tribunal del Protomedicato nombraban a los 

maestros examinadores. Previo al examen, se te debia mandar al candidato la 

informacion de estilo, autorizada por el promotor fiscal del Tribunal. Después de 

  

+5 Expediente instruido a instancia del Br. José Antonio Castro....en 1821, Archivo Histonco del INAH 
(AHINAH)}, t. 4, 14, C.A,, f. 55. 

% incorporacién del Dr. Jayme Busquets, 2 mayo de 1787, Archivo del Palacto de Medicina, ramo 

Protomédicato, Leg. 1, exp. 14, f. 14.
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efectuado el examen, el candidato hacia un juramento que variaba segun fa 

época, y finalmente se le otorgaba la autorizacién solicitada, para el ejercicio de 

su profesion. 

Para alcanzar cuatquiera de fos tres grados que se podian obtener en 

medicina a saber, bachiller, licenciado o doctor, se pedia: haber cursado las 

clases correspondientes; presentar un informe en que constara que el aspirante 

no tenia cuentas pendientes con el Santo Oficio; no haber tenido sobre si la nota 

de la infamia, ni tampoco sus antepasados hasta fos abuelos; que no 

descendieran de esclavos y que poseyeran sus propios libros de medicina. 

El gremio que tuvo mas privilegios fue el de los médicos y estuvo organizado 

hasta 1788 bajo los siguientes principios: “...contar con los estudios de bachiller 

en artes (ldgica artificial, metafisica, elementos de matematicas y fisica 

elemental). Después se cursaban los cuatro afios de medicina en la universidad 

(catedra de prima y de visperas, método medendi, anatomia, cirugia y, avanzando 

el siglo, astrologia y matematicas, y botanica que era extra universitaria). Al 

finalizar estos estudios, los interesados se graduaban de bachilleres en la facultad 

y empezaban dos ajios de practica at lado de un médico examinado. Terminando 

presentaban el examen ante el Tribunal del Protomedicato para obtener el grado 

de licenciado en medicina.”"” 

En el siglo XVIII, los requisitos eran los mismos pero ademas el interesado debia 

tener el estudio de 6 meses de Botanica. 

™ Patricia Aceves. Quimica, botdnica y farmacia..., p 455-456.
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Al aspirante que cumplia con todos {os requisitos, le concedian el examen. Este lo 

hacian los 3 protomédicos en dos dias consecutivos. El primer dia era un 

catequismo tedrico en el que el candidato tenia que sostener como tesis un 

aforismo de Hipdcrates sacado por ta suerte, y todos los protomédicos le hacian 

preguntas sobre las doctrinas del mismo autor y de Galeno: de las partes 

naturales, de tas fiebres, de locis affectis, de morbo, de crisibus, de urinis, 

etcétera. El segundo dia en la mafana, la prueba era una practica en el Hospital, 

en la que uno de los examinadores le pedia al aspirante que revisara algunos 

enfermos. “El Protomedicato se encargaba de efectuar fos examenes tedricos y 

practicos. Estos ultimos se realizaban en un hospital donde el examinado debia 

identificar la enfermedad de cinco pacientes, indicando ia etiologia y las 

caracteristicas 0 sintomas de la enfermedad..."* El aspirante debia asistir por - 

tarde a las Oficinas del Tribunal a concluir su examen. Aprobado el candidato, 

hacia el juramento de defender siempre que fuese necesario el dogma de la 

pureza de Maria, y desde 1821, el de defender la Constitucién de Independencia 

de la Nacién mexicana, el de respetar al Protomedicato como a su superior y jefe, 

y el de hacer bien a los pobres. Finalmente se extendia el titulo, que llevaba el 

Gran Sello de la Nacién. 

En 1759, los derechos de examen del médico eran de 71 pesos, 4 reales, 1 tomin 

y 6 granos, que se repartian de la siguiente manera: 10 pesos a cada uno de los 3 

Protomédicos, 8 pesos al Promotor fiscal, 3 pesos al Asesor, 12 pesos al 

8 Lourdes Marquez , La Desigualdad ante la muerte... p. 133.
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Escribano, 4 pesos 4 reales al Ministro ejecutor, y 4 pesos un tomin y seis granos 

correspondian al derecho de “media anata” (propina que correspondia al rey 0 al 

gobierno). 

El Médico después de terminar !a universidad y presentar el examen del 

Reat Tribunal del Protomedicato tenia licencia para ejercer en cualquier poblacion 

de la Nueva Espafia después de presentarse ante el Ayuntamiento del lugar. 

El ejercicio ilegal de la medicina y cirugia o los abusos de aquellos 

autorizados para ejercer, ameritaban graves sanciones. A pesar del control 

ltevado a cabo por el Real Tribunal del Protomedicato, muchos médicos, 

cometian abusos o eran negligentes, y como tuvieron conocimiento de ello los 

reyes en su momento impusieron medidas de orden. 

El dia 18 de junio de 1795, una mujer estaba gravemente enferma “de un 

dolor’, y algunos médicos como Juan Lozano, Juan Bermudez, José Jurado y 

José Carmona no quisieron salir a las doce de la noche a atenderla por distintas 

razones. Don Juan Lozano dijo que ciertamente supo que !a enferma a la que 

asistia como médico de cabecera, se habia fatigado, pero que como habia tenido 

que atender a su mujer que estaba recién parida, no habia podido ayudar a 

aquélla, Don Juan Sermidez por su parte dijo, que fue cierto que lo llamaron los 

guardias del alumbrado esa noche a las doce, y que se excusd a salir por hallarse 

recién bafiado y porque padecia habitualmente reumatismo y se aplicaba la 

medicina de noche. Por su parte Don José Jurado dijo que lo habian llamado los 

guardias a las doce de la noche, pero que no habia asistido ala enferma porque
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é| mismo estaba enfermo de galico, y tenia cerrado su pecho, argumentd que 

salir de noche al sereno a menos que fuese en coche, hubiera resultado funesto. 

Por su parte Don José Carmona se excusé a salir por estar constipado, dijo que 

comenzaba a transpirar su cuerpo y que temid que si salia a la calle podria 

resultarle una fiebre. 

A la india liamada Maria Josefa Chaves, que ayudaba a la mujer enferma, le 

pidieron que testificara y dijo que los guardias que habian ido a avisar a los 

médicos se negaron a asistir a !a enferma. Después de un largo proceso se 

resolvié de la siguiente manera: 

"Queda enteramente cumplida la superior orden de V.E. comunicada a este 

Tribunal por oficio de 4 de Agosto, y entendidos los Facultativos Medico, y 

Cirujano de no negarse infundadamente a los enfermos que en la noche los 

soliciten, a quienes se ley6 la respuesta del Sefior Asesor constante en el 

Expediente que se devuelve a V.E. con esta... Tambien expuso V.S. se quejan los 

Medicos, de que no se tes satisface su honorario por estar creidas las gentes, de 

no deberlo hacer quando son llamados por los Guardas; pero proviniendo esto 

seguramente de abuso o ignorancia, pues dei mismo modo que quando son 

llamados dichos Profesores, por parte de los enfermos deben pagares los que 

puedan hacerlo, asi tambien deben executarlo quando sean llamados por los 

Guardas, he declarado que aquellos usen de su derecho semejantes casos, 

segun les convenga”.” 

» Proceso de tres médicos, 1795, Archivo General de la Nacién (AGN), ramo protomeédicato, vol. 3. exp.5. 
95 y 100,



  

Probablemente cuando los médicos ltegaban a un buen nivel econdmico, es que 

dejaban de visitar enfermos a altas horas de la noche. Ademas de! caso 

mencionado tenemos otro documento, mas tardio, que nos muestra cémo algunos 

médicos se negaron a asistir a los enfermos a altas horas de la noche, por lo que 

se dieron ciertas disposiciones el 4 de abril de 1815, procurando evitar dicha falta 

al ejercicio profesional. (Ver: Apéndice 3) 

3.3. Conflictos entre curanderos y médicos. 

Los curanderos tuvieron una gran importancia en la Colonia porque se les 

consideraba poseedores de conocimientos que les permitian tener contacto con 

los dioses. 

No obstante que el ejercicio ilegal de Ja medicina ameritaba fuertes 

sanciones, se sabia de la existencia de los curanderos, que el Real Tribunal del 

Protomedicato toleraba, pero se acordaria que en esos casos se debian conocer 

y sentenciar como en el siguiente caso: "El Rey= Por quanto seguida causa en el 

Real Proto-Medicato de México contra Don Narciso Aleman por curandero intruso, 

e interpuesta por este apelacion para la Sala de! Crimen de aquella Audiencia, se 

suscité la duda de si era 6 no apelable el caso: y llevada al Virrey conde de 

Revillagigedo, como Juez de Competencias, la deciaré a favor de la Sala por 

Decreto de veinte y nueve de Marzo de mil setecientos noventa y tres, conforme al 

dictamen, que le dio el Fiscal de lo civil; y habiendo remitido 4 mi Consejo de las 

Indias el sucesor Marques de Branciforte, con carta de veinte y seis de septiembre 

de mit setecientos noventa y seis, testimonio del expediente del asunto por Real
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Cédula de siete de igual mes de mil setecientos noventa y siete se aprobo la 

declaracion del conde de Revillagigedo, mediante ser terminantes contra la 

intencion del Proto Medicato las leyes 4 y 5 tit.6 lib. 5 de las recopilaciones de 

aquellos Reynos, y la Rea! Cédula de cinco de Mayo de mil seiscientos noventa y 

cinco, por la que no obstante que se inhibid al Virey y Audiencia de conocer y 

proceder en quanto 4 exdmenes y visitas de boticas por ninguna razon, y de 

admitir recusaciones de los individuos de aquel Tribunal, se reservo 4 fa Audiencia 

el conocimiento en grado de apelacion de las causas de los que curasen sin 

licencia, y de las quejas de partes sobre excesos de derechos, por no ser esta 

materia caso ni cosa de Medicina. Con este motivo se tuvo presente en el 

expresado mi Consejo lo dispuesto por la ley primera del citado titulo y libro, sobre 

que en los casos en que los Proto Médicos conforme a su oficio puedan y deban 

conocer, se acompafien para sentenciar...“° 

El curandero tradicional fue una necesidad porque escaseaban los médicos 

en la Nueva Espajfia, y porque las creencias y las religiones prehispanicas 

persistieron. 

Las curaciones se aprendieron de manera empirica. “Es indudable que la 

herencia de una tradicién mistica, arraigada profundamente en lo subconsciente, 

permite que se ponga fe y crédito en el poder magico que pretenden poseer los 

médicos hechiceros. La cultura indigena, la negra, y en parte la occidental 

dominadora, aceptan tales fendmenos como factibles, de donde la posibilidad de 

*° Facultades del Real Tribunal del Protomedicato, en 2 de abril de 1800, Gaceta de México, 1. > 
107, 

nt4 p.  



  

existencia y supervivencia de! curandero al lado del médico espafiol, cuyos 

conocimientos no derivan de la revelacién ni de un aprendizaje insdlito, sino mas o 

menos de estudios bien dirigidos".“" Segun Gonzalo Aguirre, el curandero no sdlo 

dispensa salud, sino que, ademas, tiene la capacidad de provocar la enfermedad 

y la muerte. También es el conocedor de las causas misticas de los 

padecimientos y de las acciones que fos contrarian. 

Por otro lado el mismo autor nos dice que no sélo los curanderos, sino que 

también los médicos crefan en las causas sobrenaturales de las enfermedades: 

"Los médicos coloniales son muchas veces los principales mantenedores de la 

causalidad mistica... Se trata, por ejemplo de conocer si el fallecido ha sido 

victima de un maleficio...“? Muchos pacientes gravemente enfermos acudian al 

médico después de visitar al curandero, pero en algunas ocasiones éste no podia 

hacer ya nada por ellos, y finalmente morian. Pero a pesar de tener problemas el 

médico tuvo oportunidad de curar ya que es sabido de que “...el curanderismo es 

tan antiguo como el hombre y desde tiempo muy remoto fue el médico blanco de 

burlas profanas, pero en cambio si encuentra en este momento el campo abonado 

y el momento propicio para florecer con mayor lozania’.* 

Noemi Quezada, en su articulo "El curandero colonial...", nos habla de la 

formacién o iniciacion que vivia el curandero, sequn diversos medios: 

  

+ Gonzalo Aguirre Beltran, Medicina y Magia. El! proceso de aculturacién en la estructura colomal, p. 83 
* Ibidem, p. 34. 
© German Somolinos D'Ardons, Historia de la Medicina, p. 93.
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1)La predestinacién, que se podia manifestar antes del nacimiento o durante la 

infancia. 

2)La obtencién de poderes mediante una formacidn y una disciplina. 

3)La transmisién de conocimientos dentro del seno familiar. 

4)La iniciacién, que podia ocurrir de cuatro diferentes formas: por enfermedad (a 

través de una revelacién), por medio de un suefio (en el que se tenia contacto con 

los seres sobrenaturales), por muerte y resurreccién (que traian consigo la gracia 

de curar) y por ultimo la resistencia a! fuego (ejerciendo control sobre el calor). 

5) El uso de alucinégenos, que tuvo una funci6n importante para inducir al trance, 

tanto en la iniciacién del profesional, en el diagndéstico y en la curacién Estos 

alucinégenos ayudaban a ta relacién entre el médico y el paciente para que 

recobrara fa salud. 

6)La meloterapia, era una técnica que se ayudaba de la musica para inducir al 

trance y para las curaciones. 

Los curanderos solucionaron el problema de los grupos oprimidos, ya que 

{a mayoria de la poblacién no podia pagar los honorarios de los médicos. El Reai 

Tribunal del Protomedicato traté de salvaguardar a los especialistas para controlar 

el ejercicio médico. 

3.4. El ejercicio de las parteras. 

De acuerdo con Noemi Quezada la condicién juridica de la mujer en la colonia era 

la siguiente: "Al referirnos a la sociedad colonial estamos frente a una sociedad 

colonial masculina occidental, en la que se tenia a ta mujer como un ser débil
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socialmente, pero que cuando recurria a la magia se le atribuian poderes que 

podia dirigir en contra de sus opresores, considerandola peligrosa".“ 

Sélo en situaciones excepcionales se reconocia a la mujer una plena capacidad 

civil, pues el orden juridico familiar absorbia la personalidad de la mujer. En las 

ciudades, la oportunidad de lograr algunos conocimientos dependia de las 

posibilidades econdmicas de las familias y de la calidad que la sociedad les 

asignaba. La mujer soltera vivia sometida a la autoridad paternal o por el mayor 

de sus hermanos. El matrimonio era la unica causa de emancipacién familiar, pero 

sus limites eran igualmente estrechos. Sélo la viudez permitia a la mujer gozar de 

su plena capacidad civil. "Nada diré en particular (porque ya otros lo han dicho) de 

las mujeres, sexo Unicamente abandonado y despreciado como inutil para las 

ciencias no mas que por haberlo querido asi !os hombres, y no por otra razén. 

Ellas y los sencillos ignorantes podran consolarse con tener alma en el cuerpo, 

dotada de las mismas potencias, tal vez quiza mejores que las de aquellos 

estudiantes graduados, a quienes tanto respetan por la reputacién en que se 

tienen; y sepan de paso, por lo que puede importar para excusar motivos de 

envidia, que el latin sdio es necesario para entender libros iatinos, pero no para 

pensar bien, ni para alcanzar las ciencias, las cuales son tratables en todo 

idioma". 

Noemi Quezada, El curandero colonial, representante de una mezcla de culturas”, en Historia de la 

Medicina siglo XVI, p. 314. 
“ Dorothy Tanck, La ilustracion y la educacidn en la Nueva Espafia, p. 81.
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La mujer de la época virreinal, podia tener formacién moral, religiosa y 

ocupaciones habituales, pero no se pensé en que alcanzara una cultura cientifica. 

El arte de los partos, se aprendia de manera empirica en el periodo colonial, sin 

estudios y de forma hereditaria. La carrera de las parteras no liegd a estar 

teglamentada, no haclan estudios y no llegaron a presentar exdmenes sino 

hasta 1750 por disposicién de Femando VI. De cualquier manera, a partir de 

entonces muchas parteras van a ejercer sin cumplir con la ley. Pero a las que si 

cumplieron con la reglamentacién de 1750, se les pedia: la solicitud en papel 

sellado, la fe de bautismo, limpieza de sangre, informacién de buena vida y 

costumbres, un certificado de haber practicado 3 6 4 afios la profesién con un 

cirujano o una partera aprobados y de ser casadas, el consentimiento de su 

marido o cuando eran viudas, la certificaci6n de sus parrocos asegurando que la 

interesada era una viuda honrada. Su jurado se integré por los 3 protomédicos, el 

cirujano o alcaide examinador. El examen era de una sola seccion, en fa que 

preguntaban a la aspirante todo lo correspondiente a su profesién: obstetricia, 

cémo administraban el agua de socorro a los parvulos, etc. Aprobado el examen 

la sustentante hacia el juramento y se le expedia el titulo. El derecho de examen 

era de 73 pesos, repartidos de la misma manera que en fos demas casos, una 

parte para el cirujano o partera que examinaba. Et protomedicato disponia de 

unas cartillas especiales para la practica de las parteras. 

Fueron pocas las parteras autorizadas por el Protomedicato ya que se les 

acusaba de la muerte de muchas mujeres. El Protomedicato tal vez no vio la 

importancia que tenian las parteras, que guiaban, dirigian, reconfortaban y 

 



  

ayudaban a las mujeres en su parto, claro que aplicando técnicas y medicamentos 

tradicionales. Los médicos espafioles no podian trasladarse dias antes del 

nacimiento, porque escaseaban y tas parteras si lo podian hacer. De alguna 

manera las parturientas confiaban mas en ellas que en los médicos, y eso las 

hacia necesarias socialmente. 

Igualmente que a los hombres que curaban sin autorizacion, el 

Protomedicato persiguié a las mujeres que lo hacian. El 5 de enero de 1791, se 

supo de una mujer conocida como Beata, que curaba publicamente, atendia 

enfermos en su casa, y que segtin el Tribunal de! Protomedicato iba en perjuicio 

de la salud del pueblo. A muchas personas las curaba gratuitamente, o recibiendo 

un pago voluntario. "Deciaré también que las medicinas con las que curaba, 

consistian en cocimientos de sarzaparrilla, palo santo, guayacan, y jarabes, que 

los hacia de las mismas drogas, y la prescripcién de una dieta especial. Explico 

que la practica que poseia la adquirid de su esposo don Mariano Mejycado, 

cirujano, asi como de don Antonio Villasefior, que fue el que la educd, y que era 

médico también.“® Como prometié no volver a ejercer la medicina, sdlo se le 

impuso una multa de 22 pesos, cuatro reales, asi como todos los gastos del 

proceso. En total eran 55 pesos, 4 reales, pero no pago la multa, por no tener esa 

cantidad, prometiéd conseguirla pronto. 

En sintesis, el Real Tribunal del Protomedicato se preocupo por vigilar la 

actividad de los médicos. Tanto los médicos extranjeros como los titulados en la 

“© Francisco Fernandez, El Tribunal del Protomedicato en la Nueva Espana, p. 36.



Nueva Espafia tuvieron que comprobar su nivel de conocimientos por medio de 

exAmenes realizados por dicha institucién dando como resultado la dificil 

aceptacion para ejercer su profesion. Aquellos médicos aprobados lograron gran 

reconocimiento pero atin cuando consiguieron desplazar parcialmente a los 

curanderos estos tltimos seguian activos en los pueblos. La competencia de los 

curanderos aunque no era del gusto de! Real Tribunal del Protomedicato fue 

tolerada ya que el tribunal se dio cuenta de su importancia, en virtud de que el 

numero de médicos no satisfacia las necesidades de la poblacion. 

Finalmente me referi a las mujeres en la medicina quienes a pesar de no tener el 

mismo reconocimiento de los médicos, no fueron sustituidas por los médicos 

hasta mucho tiempo después. 

4El Real Tribunat de! Protomedicato y la Cirugia 

4.1. La formacion del primer Colegio de Cirugia 

Los primeros colegios de cirugia en Espafia se fundaron para llenar una 

necesidad especifica para el ejército y la armada, ya que por haber descuidado su 

aprendizaje, ésta tenla que contratar cirujanos extranjeros. Fernando VI envid 

cirujanos a Francia a informarse sobre la ensefianza de la cirugia en ese pais, y 

en 1749 ordené la apertura en Cadiz del primer Colegio de Cirugia. Después del 

de Cadiz se fundaron: el de Barcelona, en 1760, en un edificio construido con los 

fondos del Protomedicato; el de México en 1768 y, el de Madrid en 1780.
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El 9 de septiembre de 1763 don Antonio Arroyo, administrador del Real y 

Genera! Hospital de tos Indios, solicité al virrey Marqués de Cruillas, pedir al Rey 

que en ese establecimiento se ejecutaran anatomias tal y como se practicaban en 

el Hospital Real y General de ta Corte de Madrid. EI virrey después de pedir la 

opinién del Protomedicato, solicits al rey que se contara con un maestro de 

anatomia asi como la canstruccién de un anfiteatro. Como fa solicitud enviada al 

rey por el marqués de Cruillas no fue contestada, el cirujano Bernardo Courtés la 

Tenové ante el virey marqués de Croix a quien presenté un proyecto de 

ensefianza. 

Ltegaban noticias a Espafia, de que en la Nueva Espafia, habian muerto 

muchos indios por epidemias, y que podria haber un contagio general por lo que 

sé pensd en establecer un colegio de cirugia en el que se hiciera el mismo 

numero de anatomias (autopsias) que en el Hospital de Madrid. El virey estuvo 

de acuerdo con lo solicitado, y formulé una propuesta al rey, el 4 de abril de 1764 

en la cual pedia la creacién de una Academia de Anatomia en el Hospital de 

Indios. El proyecto fue aprobado por los médicos del Protomedicato sugiriendo 

unicamente que se redujera el ntimero de anatomias que se pensaba realizar 

igualando a las hechas en el Hospital de Madrid, ya que e! niimero de médicos y 

cirujanos de dicho hospital era superior a los existentes en ei hospital de indios. El 

protomedicato proponia que fueran los médicos del propio hospital, los que 

sefialaran cuantas anatomias podian hacer al mes 0 a la semana.
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En 1768, por orden del! rey Carlos III, en el Hospital Real de Indios fue creado el 

Colegio de Cirugia para que se impartieran: anatomia, operaciones tedricas y 

practicas y fisiologia. El personal de este colegio, estaba en contacto con 

universidades extranjeras, su interés era completar el estudio de la cirugia con la 

practica de la medicina. En Espafa habia florecido una nueva corriente quirurgica 

iniciada por don Pedro Virgili creador de los Colegios de cirugia de Cadiz y 

Barcelona, frecuentemente eran llevados a fas cortes espafiolas cirujanos 

extranjeros como: Francisco Royer, Juan Routier, Juan Bausitsta Legender, etc. 

Al inicio el Colegio se sostenia por la Reaf Hacienda y por un fondo de 

hospitalidad de indios. Cuando los fondos empezaron a escasear, el director de 

aquella época don Antonio Serrano y Rubio, solicité al virrey Juan Ruiz de 

Apodaca, que se autorizara un cobro moderado a los alumnos. En los primeros 43 

afios del colegio, egresaron 200 médicos. Hubo temporadas en que las 

inscripciones fueron abundantes, por ejemplo, en 1806 ingresaron 70 alumnos y 

en 1813 se inscribieron 86. 

“El primer director y catedratico del Colegio de Cirugia de la Nueva Espafia 

es don Andrés Montaner y Virgili, sobrino del que fuera fundador de! Colegio de 

Cirugia de Cadiz en 1748, don Pedro Virgili; como su ayudante y disector se 

nombra al que era rector del Colegio de Cirugia de Cadiz, don Manuel Moreno.” 

El 17 de marzo de 1768 el rey otorga el titulo de cirujano mayor a Montaner y 

Virgili, para que pueda ejercer en el Hospital Real de Indios. Para et doctor 

* Martha Eugenia Rodriguez, “La ensefianza de la medicina, la cirugia y la botanica...”, en E! Palacio de la 
Escuela de Medicina, p. 22.
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Fernando Quijano Pitman, "Tres fueron los directores sobresalientes del Real 

Colegio de Cirugia: Andrés Montaner y Virgili, 1771-1779; Manuel Antonio 

Moreno, 1779-1803; y Antonio Serrano y Rubio, 1803-1827. Se sabe que entre los 

textos que alli se estudiaron, estuvieron: Compendio de anatomia, cuatro tomos, 

por Juan de Dios Lépez, Madrid, 1750; Curso thedrico-practico de operaciones de 

cirugia, por Velasco Villaverde, 1763; Tratado de vendajes, por Francisco Canivell, 

Barcelona, 1786; Tratado de heridas por armas de fuego, por Francisco Canivell, 

1789; y la Fisiologia de Marcos José Salgado”. 

Para 1771 tanto el Tribunal del Protomedicato como la Escuela de Cirugia 

pretendian examinar y expedir licencias para los cirujanos, por ello las relaciones 

del Colegio con el Protomedicato fueron tirantes. Estas dos instituciones tuvieron 

muchos enojos, por las pugnas de honor y porque los protomédicos eran criollos y 

los directores dei Colegio de Cirugia espafioles. Los legitimos cirujanos con 

licencia, se angustiaban por los honorarios que debian pagar a los médicos del 

Real Tribunal de! Protomedicato y por el otorgamiento de la licencia. Tenian la 

esperanza de poder romper con la medicina y cobrar ellos mismos los honorarios 

de ios exa4menes. 

En 1772 Andrés Montaner, director del Colegio, envid al virrey Bucareli un 

proyecto para reglamentar esta institucién; ademéas inclula ja solicitud de que ni 

los maestros ni los alumnos del Colegio estuvieran sujetos a la jurisdiccién del 

“ Femando Quijano Pitman, "La cirugia mexicana durante el virreinato", en Temas médicos. ., p. 218.



  

Protomedicato, pero evidentemente el tribunal no lo permitid, ello hubiera reducido 

su influencia, Seguiria entonces aplicando fos examenes de los egresados del 

Colegio de Cirugia siempre y cuando presentaran certificado de estudios firmado 

por el catedratico de dicha escuela. 

€! 10 de abril de 1770, empezaron las lecciones de la Real Escuela de 

Cirugia en el Hospital Real de Naturales, y a partir de entonces se estableci6 ya 

de una manera legal y definitiva, ta division entre cirujanos romancistas y tatinos, 

siendo estos ultimos los que debian asistir a las lecciones de esta escuela, que 

subsistio hasta 1833. 

Al iniciar sus actividades el Colegio, fueron admitidos los cirujanos romancistas 

(que no habian cursado ta universidad) como era el caso de los ayudantes de 

cirujanos universitarios o de los enfermeros con habilidades quirurgicas, pero para 

principios del siglo XIX ya no se aceptan cirujanos romancistas en el colegio. 

Asi al terminar e! siglo XVIIl y principiar el XIX, los aspirantes a médicos 

estudiaban en las facuitades de medicina en México y Guadalajara, mientras que 

los cirujanos se prepararon en el Colegio de Cirugia. 

El Real Colegio de Cirugia de México fue considerado como un hospital militar, 

por funcionar segtin ordenanzas de los colegios de Cadiz y Barcelona, que eran 

instituciones militarizadas; por lo tanto, los alumnos tenian la obligacién de prestar 

servicio en el ejército espafiol, si los solicitaban. Durante la guerra de 

independencia, varios médicos de! colegio estuvieron en el ejército espafiol. En 

los tiempos de paz, los alumnos podian portar el uniforme militar.
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A titulo personal, el arzobispo don Francisco Javier Lizana y Beaumont 

decidié gestionar la creacién de una catedra clinica médica en mayo de 1804, y 

solicité al virrey su autorizacién. Por Real Cédula del 8 de junio de 1805 se aprobé 

la peticién, en ella se aconsejaba que los profesores de medicina y cirugia fueran 

y aprovecharan esa ensefianza. El entonces director del Colegio de Cirugia, 

Antonio Serrano, prohibié al personal del Colegio asistir a la clase médica a cargo 

del doctor Montajfia. Este ultimo continué con sus lecciones de clinica médica en 

et Hospital de San Andrés, aunque sin aval universitario de cualquier manera se 

aplicaban las catedras y las practicas médicas. Entre los discipulos de Andrés 

Montafia estuvieron Febles y Guerra, después protomédicos. El doctor Montaria 

falleci6 en 1820, un afio antes de que terminara la Independencia. “Terminada la 

Guerra de Independencia, el Real Tribunal del Protomedicato se convierte en 

Nacional Tribunal del Protomedicato, y el Real Colegio se transforma 

sucesivamente en Nacional Colegio de Cirugla, Imperial Colegio de Cirugia y de 

nuevo, Nacional Colegio de Cirugia hasta su extincién en 1833"“° Fue 

clausurado indicandole a su ultimo director, el Bachiller Don José Miguel Garcia, 

que entregara un inventario del colegio a una naciente institucién: E} 

Establecimiento de Ciencias Médicas. 

Desde la fundacién del colegio de cirugia se traté de unir ésta a la medicina, y se 

siguié ptaneado hasta que se logré en el siglo XIX. El 19 de octubre de 1833, 

“ Pedro Ramos, "Una vision comparativa entre el Protomedicato en Espaita y en la Nueva Espaiia”, en 
Temas... p. 133
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Valentin Gomez Farias, vicepresidente, da forma al proyecto de la Direccién de 

Instruccién Publica, que comprende la fundacién del Establecimiento de Ciencias 

Médicas, en el que se integraron la Facultad Universitaria de Medicina y el Colegio 

de Cirugia. 

En 1834, el Colegio se independiza una vez mas por disposicion de Santa Ana. 

Cuatro afios mas tarde se funde definitivamente con la Escuela de Medicina. 

4.2. La ensefanza de los cirujanos. 

Para los estudios anatémicos y quirurgicos, se establecid el Real Colegio de 

Cirugia, éste tenia un anfiteatro para disecciones y la catedra de anatomia 

practica, como lo establecia una real orden: "Don Carlos por la gracia de Dios Rey 

de Castilla Por quanto por Don Pedro Virgili mi Cirujano decano se me ha 

representado que habiendosele consultado de mi Real Orden, a mi Consejo de 

las Indias para el establecimiento de una Catedra de Anatomia practica en el 

Hospital Real de Yndios de la Ciudad de Mexico a efecto de que jos enfermos 

estubiesen assistidos por profesores aviles y se ensefiare la Cirugia, para que 

lograsen de mismo beneficio los demas vasallos en aquellos mis dominios 

propuso la grande utilidad de este establecimiento y que se imitase en el modo 

posible a el de las Escuelas de los Colegios de Cadiz y Barcelona nombrando dos 

Profesores abiles de el de Cadiz para la Anatomia y diseccion y que ambos 

fuesen encargados de la curacion y asistencia de los enfermos del enunciado 

Hospital como cirujano mayor de el primer Profesor y el Segundo para su



  

ayudante y substituto ensefiando iguatmente la practica de la Cirugia conforme a 

la teorica que explicasen en la Catedra, como se executa en los expresados 

Colegios de Cadiz y Barcelona."” 

Con la creacién del Colegio de Cirugia se introducen al pais obras de cirugia y de 

medicina provenientes de Europa, principalmente de Francia. Mientras 

permanecieron separadas la facultad de medicina de el Colegio de Cirugia, 

muchos alumnos de ambas instituciones sintieron ia necesidad de ingresar a 

aquella que les hacia falta, a fin de adquirir conocimientos suficientes. (Ver: 

ilustraci6n 1) 

Las catedras que se imparten en este colegio son: anatomia (en la cual se 

ensefiaba osteologia y las partes blandas del cuerpo), operaciones tedricas y 

practicas (colocacién de vendajes y la practica de las suturas), a cargo del director 

del Colegio; fisiologia (materia sobre las funciones de los organos del cuerpo 

humano), que impartia José Vicente Maldonado, el catedratico de! hospital. “La 

anatomia se estudiaba en las épocas frescas del afio (octubre), se contaba para 

la demostraci6n anatémica con un esqueteto y con un maniqui de madera. Las 

clases de fisiologia se iniciaban en los meses de marzo a mayo, se tenia como 

texto “el uso de partes” de Galeno. Las operaciones o cirugia eran demostradas 

por e! Director de! Colegio, el curso tenia una duracién de seis meses; en él, los 

alumnos aprendian operaciones sobre cadaver, aplicacién de vendajes y practica 

  

*® Copia de una Real Orden del Rey de Castilla don Carlos, en 17 de julio de 1806, AGN, ramo 
Protomedicato, vol. 3, exp. 2, f. 3.
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de suturas; tenian la obligacién de asistir a las practicas en los hospitales de la 

ciudad”.*" 

El 24 de marzo de 1772 Montaner solicité al virey Bucareli que aumentara el 

numero de catedras. Sugirié a Manuel Antonio Moreno como maestro de cirugia, 

también pidié que se cambiara al maestro de fisiologia, ya que José Maldonado 

no impartia una ensefianza adecuada. Sobre las inquietudes de Montaner, José 

Antonio de Areche, fiscal de Io civil, comenté al virrey que ciertamente era asunto 

de importancia el estudio de la fisiologia y que existia, la necesidad de introducir 

los avances que habia tenido la cirugia en Europa. Ello no quiere decir sin 

embargo que e! avance se diera por igual en todas las instituciones. Sabemos 

que: "Hacia 1773-74, el Profesor de Prima de Medicina de ta Universidad de 

México, don José Ignacio Bartolache (1739-1790) convencido de la importancia 

del conocimiento fisico del cuerpo humano logrado, no discurriendo como los 

escolasticos, sino sélo con la constante aplicacién y estudio sobre los cadaveres, 

y disecciones de animales vivos, propuso la necesaria reforma bajo el seudénimo 

de un "disfrazado escritor", pero como su disfraz no resultase efectivo, tal fue la 

tempestad que se atrajo, de parte de los rutinarios, que al fin perdiéd sus 

catedras.** 

*! Ignacio de la Peita, "La Medicina del siglo XVIII en México y la creacién del Real Colegio de Cirugia", en 
Revista de la Facultad de Medicina, p. 443. 
* Joaquin [zquierdo, Raudon Cirujano Poblano..., p. 108.
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El 23 de octubre de 1807, empezd ei curso de cirugia en la Real Academia, 

establecida por el rey en el Hospital de Naturales de esta capital. Se realizaron los 

examenes para conocer el aprovechamiento de los cursantes. Los j6venes que 

quisieran dedicarse al estudio de la cirugia y matricularse en la Real Academia, 

tenian que presentar: “1° Informacién de limpieza de sangre, hecha con 

intervencién del Sindico del pueblo donde recida, 4 la que debe acompafiar su fe 

de bautismo: las de sus padres y abuelos paternos y maternos, y otra fe de vita 

moribus de! cura parroco, y Regidores 6 Justicia del pueblo de residencia. 2° Otra 

certificacién de persona abonada, que se obligue a mantenerie durante el tiempo 

de sus estudios, y proveerle de los precisos libros e instrumentos necesarios a su 

facultad. 3° Debera presentar otra certificacion de haber estudiado a lo menos 

latinidad, de lo que sera examinado privadamente por los catedraticos. 4° No sera 

admitido el que pase de 21 afios de edad, o tenga algun defecto fisico sensible. 5° 

Se le prohibe asitir en barberia 6 alguna otra tienda, en la que, lejos de recibir 

utiles instucciones, suelen adquirirse costumbres viciosas, incompatibles con el 

decoro de la facultad."** 

El Real Colegio de Cingia y el Real Tribunal del Protomedicato, 

coincidieron en que las disecciones de los indigenas muertos por epidemias eran 

importantes ya que existia el petigro de que hubiera un contagio general en todo 

el reino. Habia que examinar los cadAveres para lograr progresos en la ciencia. 

% Academia de Cirugia, 7 de noviembre de 1807, Gaceta de México, t. XIV, n, 93, pp. 736-737.
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La Real Escuela de Cirugia es suprimida junto con la Universidad, en 

octubre de 1833, porque se crea al mismo tiempo, como hemos visto, el 

Establecimiento de Ciencias Médicas donde se unifican la ensefianza de la 

medicina y cirugia. 

4.3. Incorporacién de grado. 

Entre las mas importantes atribuciones de! Real Tribunal del Protomedicato 

figuraba la de examinar a las personas que solicitaban ejercer el arte de la cirugia. 

El candidato debia presentar la testificacion de ta partida de bautismo; ser 

cristiano viejo y de buenas costumbres; una declaracién escrita de la _legitimidad 

de la limpieza de sangre; no haber sido penados sus ascendentes por la Santa 

Inquisicién; no haber ejercido ni ejercer oficios viles; no tener defectos corporales 

y ademas entregar una constancia de ta practica realizada al lado de un cirujano 

examinado de acuerdo con las Reales pragmaticas. A partir de 1793, se agreg6 

a todas estas disposiciones la obligacidn, del aspirante, de conocer el latin. Seguin 

el Dr. ignacio de la Pefia: "En los primeros afios del Colegio no se cumplid con las 

disposiciones marcadas, esto hizo que aparecieran dentro del Colegio, alumnos 

que eran simples “barberos” con escasos conocimientos que dificilmente 

entendian y menos escribian el latin." 

Después de que estos documentos habian sido revisados y aprobados por el 

Fiscal, y por el Asesor General, el Tribunal del Protomedicato aceptaba ta solicitud 

de examen. Este examen abarcaba la parte teorica y practica. &l tribunal fijaba ta 

* Ipnacio de la Pefia, op.cit., p. 443.
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fecha, la hora y nombraba a los sinodales. Entre los sinodales examinadores se 

encontraban: el maestro de Prima de Medicina (que podia ser sustituido por otro 

miembro del Protomedicato), y el catedratico de anatomia y cirugia. Ambos 

sinodales solian estar ayudados por un maestro cirujano examinado. Los 

exAmenes que presentaban los futuros cirujanos, se efectuaban en presencia del 

director de! plantel y de todo el profesorado. Existian examenes de grado; ios del 

primer grado eran tlamados primianistas; para los de segundo grado 

secundianistas, tercianistas y cuaternistas, respectivamente. Las calificaciones se 

indicaban utilizando los términos de mediano, bueno y sobresaliente. 

Después de ser examinado y aprobado, se le pedia al ya cirujano el 

juramento de rigor: defender el misterio de la limpia y pura concepcién de la 

Virgen Maria; guardar las Reales Pragmaticas del Tribunal y curar a los pobres. 

Pagado el impuesto de la media annata, que imponia el real decreto, se le 

concedian al nuevo cirujano, amplias facultades para el ejercicio de su profesién. 

Existiéd el caso de un bachiller ilamado Vicente Morales, que solicitaba la dispensa 

de tres meses de estudios para examinarse en cirugla. “Por Decreto de 14 del 

corriente me he conformado como delegado del excelentisimo sefior virrey con lo 

que Vuestra Sefioria informéd el dia 1° en la solicitud promovida por el Bachiller 

don Vicente Morales [sobre] dispensa de tres meses que creia le faltavan para 

examinarse en cirujia; y a haviendo mandado hacer saber esta providencia al 

interesado: lo participo a vuestra sefioria para su inteligencia y a fin de que 

disponga a su devido tiempo recivir a Morales, si se presentare, al examen que
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pratende."® Este bachiller que tenia las aptitudes para realizar el examen en el 

Real Tribunal de Protomedicato, se preguntaba si podria efectuarlo por faltarle 

tres meses para completar tos cuatro afios de curso establecidos por Real 

Pragmatica. El problema de este bachiller era a falta de dinero y la necesidad de 

empezar a ejercer. Por la ley séptima de Castilla, en el titulo 16 de los 

Protomédicos, numero 4, se mandé que los cirujanos tengan cuatro afios de 

practica. Se juzg6 conveniente la solicitud del bachiller Vicente Morales y el 16 de 

marzo de 1798 se le informé que su dispensa habia sido aceptada. 

5 El Real Tribunal del Protomedicato y tas Boticas 
5.1. La ensefianza de los boticarios. 

Los indios americanos conocian las plantas de su lugar de origen. “Alimentos, 

vestidos, habitaciones, herramientas, armas, medicinas y aun drogas alucinantes 

o bebidas alcohdlicas supieron sacar de la flora que les rodeaba. No haria falta 

decir que es evidente que los conocimientos que entre la necesidad, la curiosidad 

y ef empirismo asi obtuvieron esos nuestros antepasados fueron transmitidos 

generacionalmente por tas Unicas vias con que hasta hoy cuenta la pedagogia: la 

ensefianza por la escuela o la practica con el que ya sabe...“ 

La imparticion de la primera catedra de botanica no fue facil, y su instalacién se 

llevé a cabo del mes de mayo al mes de diciembre de 1788. Roberto Moreno nos 

dice que se impuls6 gracias alas expediciones cientificas de esa época, sobre 

* Dispensa del bachiller don Vicente Morales, en 1798, AGN, ramo Protomedicato, vol.3, exp. 9, f. 209. 
* Roberto Moreno, La primera cdtedra de botinica en México 1788, p. 17.
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todo la dirigida por Sessé, y a que Espaiia, que habia abandonado el campo 

cientifico en el siglo XVII, tenia el interés de recuperar el tiempo perdido. El 

proceso de la Ilustracion espafiala, la introduccién de! sistema sexual de Linneo y 

el hallazgo de fos manuscritos de Francisco Hemandez condujeron a la 

expedicién botdnica de la Nueva Espafia de 1785 a 1803. Utilizaron su propio 

lenguaje para el mejor manejo de las plantas. "La ciencia racionalista del siglo 

XVII tuvo como mérito principal fijar su propia lengua. No obstante muchas 

resistencias de cientificos y hombres cultos en general, predominaron sistemas 

nomenclaturales, de los que son mejores ejemplos el de Lavoisier y el de Carl von 

Linné (1707-1778). Linneo registré en las flores la funcién sexual de estambres 

y pistilos y también redujo todas las plantas a 23 clases segln el organo 

masculino. 

Sessé, nos dice que la nueva c4tedra de botanica serviria para la _formacién de 

médicos, cirujanos y farmacéuticos, de forma similar a la de la metrépoli. "Los 

farmacéuticos... en esta Capital, son los que indispensablemente deben estar 

instruidos en la Botanica, porque sin su pericia en este ramo seran inutiles los 

desvelos de Medicos, y Cirujanos que depositan en ellos toda su confianza, los 

que tampoco podran alegar quebranto por la detencion de quatro 6 seis meses 

que debe durar el curso..." 

57 Roberto Moreno, op.cit., p. 22. 
3° Sobre recibir a examen de cirugia a los que no han cursado ta Botinica, AGN, ramo Protomedicato, vol.3, 
exp.2, fs. 5-20,
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La cdtedra se asignaria por oposicién que consistia en una oracién latina sobre 

puntos de fa "Genera Plantarum” de Linneo, El aspirante tendria 2 contrincantes 

durante media hora. Se les repartirian 12 plantas, 6 vivas y 6 muertas, para que 

dijeran sus nombres en castellano o latin, caracteres clasicos, genéricos y 

especificos, virtudes y propiedades, finalmente el lugar geografico de la Nueva 

Espafia donde se daban y nociones de su historia. 

Los catedraticos tenian varias obligaciones: cumplir con el plan de estudios; asistir 

mafiana y tarde al jardin; procurar a los jovenes de los 3 ramos de la Facultad 

Médica que quisieran examinarse fuera de la temporada del curso; tener 

correspondencia con ef primer catedratico del Jardin Botanico de Madrid y otros 

jardines de Espafia y de otros lugares de Europa; cuidar de las plantas y semillas 

que llegasen de las expediciones; mandar ejemplares a Espajia; dirigir la siembra 

de plantas anuales, bienales y perennes; formar catélogos, entre otras. 

Ei 24 de noviembre de 1787 el ministro espafiol Antonio Porlier envid al 

virrey de Nueva Espaiia e! plan de estudios y el reglamento mediante el cual se 

debia regir el Jardin Botanico. Ltegaron estos documentos a México el 8 de abril 

del afio siguiente. Al parecer, toda esta reglamentacién fue confeccionada por 

Gomez Ortega, de manera practicamente idéntica a fa que regia en Madrid desde 

1784. 

El método de estudio de la catedra de botanica estaba determinado en el Plan de 

Ensefianza establecido por el Real Jardin Botanico de México. El programa 

contemplaba la instruccién sobre las plantas de uno y otro lado del océano. la 

necesidad de su estudio en la medicina, de sus utilidades en ta economia, etc.
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También se establecia e! método y la nomenciatura de Linneo y el orden de 

colocacién de las plantas del Jardin. La segunda parte, tedrica estudiaba los 

elementos de la botdnica con su explicacién y sus términos. En la practica se 

explicaba las 7 familias de plantas de Linneo. "El modo de desarrollar la clase, 

trazado también en el plan [de ensefianza] era el siguiente: al empezar, un 

alumno repetia la leccién del dia anterior, luego el catedratico explicaba la lecci6n 

siguiente repartiendo anticipadamente a cada discipulo un pie, o ramo de Ia planta 

que sucesivamente se explique. El ultimo dia de la semana se repetia lo que se 

habia explicado en ella y se respondian tas dudas de los alumnos. Los ejercicios 

practicos eran las “demostraciones" y fas "herborizaciones". Las primeras se 

desarrollaban en el Jardin y tendian a demostrar to que antes se habia visto en 

clase teérica. Las segundas consistian en salir a las afueras de la ciudad para 

recoger plantas que fuego explicarian a sus compafieros. Formaban luego los 

alumnos cataélogos".” El curso duraba de cuatro a seis meses, con tres lecciones 

semanales de dos horas cada una. Al acabar, se realizaba un examen en el que 

se tocaban cuestiones tanto de la teoria como de la practica, teniendo por ejemplo 

el examinado que describir tres plantas. 

Los catedraticos necesitaban un terreno para realizar las practicas y para 

conservar las colecciones de los fugares de donde venian. Después necesitaron 

de otro elemento de estudio, un Gabinete Natural (como un museo). Este se 

estableciéd en 1790 costeado por don José Longinos Martinez. 

% Blisa Luque, La educacion en Nueva Espafia en el siglo XVIII, p. 342.
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Los fibros que utilizaron los estudiosos de la botanica son los siguientes: de 

Casimiro Gomez Ortega, Curso Elemental de Botdnica; del conde Gustavo Adolfo 

Gyllemborg, Elementos Naturales y Quimicos de la Agricultura, de Jacques-Henri 

Bemardin de Saint-Pierre Etudes de la Nature, obras de Linneo; de Toumefort; 

Gronovio; Kalm; Heister; Bomare; Duhamel, etc. 

Sessé pidid a Gomez Ortega que le ayudara a integrar una "coleccién de libros 

selectos y modernos" de las tres ramas de la historia natural, enviandole 

ejemplares repetidos (floras, tablas tumefortianas, filosofia de plantas, etcétera) 

de aquellos que pudieran utilizarse para la ensefianza. También le pidid que 

enviara un cataélogo de las plantas del Real Jardin Botanico de Madrid, asi como 

indices y noticias de las especies identificadas por los otros expedicionarios en 

suelo americano, Mutis, Ruiz y Pavén. 

El 21 de marzo de 1788, Gomez Ortega envid una remesa a México junto 

con la instruccién correspondiente del ministro Porier para el virrey. Le indicaba 

que los libros contenidos en dos cajones deberian entregarse a Sessé con el fin 

de que fos distribuyera entre los miembros de fa expedicién botanica y que dejara 

un ejemplar de cada uno en la libreria del jardin botanico mexicano. El 14 de 

marzo del afio siguiente, Sessé firmé el acuse de recibo de la remesa enviada a ja 

ciudad de México. 

Entre jas funciones del Protomedicato estuvo vigilar la formacién del 

boticario, ya que el boticario empirico era sefialado por las autoridades como tal y 

en ocasiones, llegaba a ser multado. Un boticario debia instruirse al lado de un 

maestro experimentado para poder mezclar remedios simples y asi poder
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elaborar los remedios compuestos. Un boticario profesional tenia que conocer fa 

esencia de! proceso curativo de una sustancia, de aqui que el que queria ser 

boticario reconocido debla saber ei latin y a partir de la apertura del Real Jardin 

Botdnico en 1788, también tuvo que cursar una materia en la que aprenderia qué 

plantas podia adquirir del territorio novohispano. Después de obtener estos 

conocimientos, y de cumptir con los requisitos (la comprobacién de limpieza de 

sangre, acta de bautismo, etc.) podia presentar el examen ante el Tribunal del 

Protomedicato, y ya con el titulo se ie permitia ejercer. El examen que 

presentaban tos boticarios era tedrico y practico, sobre los medicamentos simples 

y compuestos; los examinadores podian preguntar sobre las plantas exéoticas e 

indigenas. Después de presentar el examen, tenlan que hacer el juramento de la 

pura y limpia concepcidn de la Virgen Maria; guardar, cumplir y obedecer las leyes 

pragmaticas del tribunal y hacer caridad a los pobres. El tribunal convocaba cada 

cierto tiempo a los profesionales de la salud (médicos, cirujanos, boticarios, 

flebotimianos) que contaban con su titulo, a dar testimonio publico de fidelidad al 

rey. 

El Jardin botanico realiz6 varias investigaciones para la corte madrilefia y la 

Nueva Espafia. El principal estudio se hizo sobre la seda natural, buscando 

introducida. Sessé, en e! estudio que hizo sobre ello, hablé de una seda 

procedente de una oruga, distinta de ja que cominmente se utilizaba en el 

mercado. 

En general existi6 el intercambio de materiales y colecciones entre los jardines 

botanicos de Espafia y México. “Uno de los proyectos de la Corona espafiola para
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contribuir al desarrollo de la Botanica fue la publicacién de la coleccién de plantas 

americanas descubiertas y estudiadas por las expediciones que se habian 

realizado en los dos hemisferios americanos.”° 

En el siglo XVIII, la obtencién de nuevos conocimientos en los ramos de la 

botanica y aplicacién de los recursos naturales, lievé a la mejora de la medicina, 

de la cirugia y de la farmacia. También ta quimica tuvo aplicacién en los 

medicamentos. En 1774 José Ignacio Bartolache introdujo en la Nueva Espafia el 

uso del fierro en la terapéutica en la forma de pastillas. 

Aunque el jardin botanico funcionaba en forma exitosa era una institucién 

extrauniversitaria y por ello sus relaciones con la Universidad no fueron faciles y 

se le neg6 la incorporaci6n. Aunque con el tiempo mejoraron las relaciones, la 

mala retacién inicial entorpecié e! aprovechamiento educativo durante mucho 

tiempo. 

§.2, El Protomedicato y las Boticas. 

Los requisitos para tener una botica eran los siguientes: tener nociones de 

latinidad; contar con algunos afios de practica para tener la experiencia necesaria 

para poder fijar ia proporcion y caracteristicas de los productos; cumplir con tas 

hormas de composicién de los medicamentos de acuerdo con los formularios 

autorizados; tener como minimo 25 afios de edad y estar dispuestos a regalar la 

medicina a tos pobres. 

© Ibidem, p. 354,
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TAL DE LA Bibs@IECR 
Se legaliza el ejercicio de las boticas en 1535 por Carlos V. La ley de 

1537, valida en la Nueva Espafia, prohibia la practica conjunta entre médicos y 

farmacéuticos. Para 1538 surgen los protomédicos que visitaran periddicamente 

las boticas; en caso de que encontraran una medicina en mal estado la tiraban 

porque de lo contrario su uso podria causar dafio. Las mujeres no podian tener 

boticas, aunque tuvieran un oficial examinado. Se reglamenté la ubicacién de las 

boticas, los exdAmenes y las licencias, el despacho de recetas, las tarifas y las 

multas. Los herbolarios indigenas quedaron al margen de !a ley, por lo que se 

monopolizé el trabajo farmacéutico. 

El boticario tenia que atenderla personalmente y debia cumplir con ciertas 

normas en las instalaciones de su botica. "Abrir una botica significaba que se 

tenia un buen local, donde se distribuyera ef obrador, la rebotica y el espacio para 

despachar la mercancia. Asimismo debia contar con ios utensilios indispensables 

para hacer las preparaciones, asi como las hornillas y alambiques. Sobre los 

medicamentos, el Tribunal del Protomedicato inspeccionaba tanto los de origen 

americano como los provenientes de ultramar. En especial, estos ultimos debian 

pasar por una doble revisi6n, la primera al arribar !a mercancia a las costas de la 

Nueva Espafia, donde en caso de que los medicamentos se hubieran 

descompuesto durante la travesia, se desecharfan. La segunda inspeccién se 

efectuaba cuando los productos se encontraban ya en las boticas."*" 

“ Martha Eugenia Rodriguez, "E! control del protomedicato sobre la farmacia en la Nueva Espaiia", p. 7
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También el Tribunal del Santo Oficio de fa Inquisicién llegé a inspeccionar 

las boticas, aunque con menor frecuencia que el Tribunal de! Protomedicato, pues 

realizé supervisiones sélo cuando existian dudas sobre algunos medicamentos o 

sobre ios efectos de algunos alucinégenos. 

En ciertos lugares habia muchas boticas, como en la ciudad de México; en 

cambio, en Acapulco escaseaban, a pesar de que se requeria mucha atencién 

médica, debido al clima y a la llegada de embarcaciones. 

Ninguna persona podia vender hierbas sin tener licencia. Solamente los 

boticarios podian venderlas. 

Segun Jorge Avendafio la botica novohispana formé parte de un fendmeno 

histérico-médico mas amplio, el encuentro de dos sistemas curativos, uno 

indoamericano y el otro europeo, espafiol. La botica es una creacién ajena al 

continente americano. E! boticario llegé de Espafia con una herencia de farmacia 

africana, especialmente de farmacia arabe. "La receta, mensaje codificado entre 

médicos y boticarios, no existia dentro de la practica curativa de los 

indoamericanos. El herbolario no despachaba por dosis. Mezclaba un buen tanto 

de magia y, con ella, sabiéndolo o no, atendia al componente emocional que tiene 

todo padecimiento”.” Ya en la Colonia, las hierbas medicinales se llegaron a 

tepartir gratuitamente cuando una comunidad indigena tenia necesidad de ellas. 

* Jorge Avendaiio, "Obra y zozobra de la botica novohispana”, en Temas Médicos..., p. 249.
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Ademias, las érdenes religiosas tenian su punto de distribucién en el portal 

de los peregrinos de tos conventos. Habia boticas en tos hospitales que 

funcionaban en algunos conventos. El encargado de despachar los remedios era 

el enfermero boticario. Cuando el médico recorria las salas, tenia que estar 

acompafiado del boticario para que anotara la receta. Las boticas que estaban 

integradas a un hospital eran: {a del Hospital de Nuestra Sefiora de la 

Concepcién, actualmente Hospital de Jesus y al Hospital del Amor de Dios en 

donde habia médico, boticario, cirujano y barbero, todos asalariados. 

Afuera de la cludad de México tentan boticas los hospitales de San Migue! de 

Belem, en Guadaiajara; el de San Roque, en Puebla; el de San Juan de 

Monteclaros, en Nueva Veracruz; y el de San José de Gracia, en Querétaro, etc. 

Habia muchos conflictos por falta de botica en ciertos hospitales, Tal fue el caso 

del Hospital Real de San José de los Naturales, que compraba las medicinas en 

una botica civil, pero las substitula por otras mas baratas. Dentro de los hospitales 

atendidos por religiosos, las boticas estuvieron sujetas a normas mas estrictas por 

Real Cédula det 27 de octubre de 1776. En etla se encuentran detalladas las 

obligaciones del maestro y oficiales al cuidado de 1a boticas (forma de llevar las 

recetas, las fianzas para los boticarios, salarios det maestro, del mayordomo, 

oficiales, y mozo de la botica). 

Otros hospitales utilizaron el sistema de igualas (contratos para que los 

comerciantes suministraran los medicamentos). En e! hospital de la Concepcion 

de Patzcuaro, Michoacan, se pagaban entre 500 y 600 pesos anuales por este 

servicio. "Sin embargo, en ocasiones no era facil obtener proveedores. Asi, en el
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siglo XVIII, cuando salié a remate el abastecimiento de medicinas para el Hospital 

de Nuestra Sefiora de la Consolacién en Acapulco, Guerrero, no hubo postores. 

Cuando salié uno, tardaba hasta un afio en surtir el pedido por andar en busca de 

aquellas medicinas que le dejaran mayor utilidad. Después de tanto tiempo, y con 

los problemas inherentes de transporte, muchos frascos y botijas se hacian 

pedazos y los medicamentos tlegaban en mal estado." Mantener una botica era 

muy costoso, debido al precio de las medicinas, y por el pago de los salarios a los 

boticarios. Como os administradores necesitaban fondos, decidieron 

comercializar las boticas. En el siglo XVIII, en el hospital Real General de San 

Pedro Apéstol de la Puebla de los Angeles, hicieron promocién de sus precios 

moderados. También hubo benefactores que ayudaron a las boticas como a ta del 

Hospital Reat de San Pedro, en Puebla y a la del hospital Real de San Cosme y 

San Damian, en Oaxaca. 

Otra de las actividades del Tribunal, consistid en inspeccionar las boticas, 

ya que recibla frecuentemente quejas de la mala calidad de fas medicinas y de 

sus precios elevades. El Tribunal vigilaba los precios de fos productos que se 

ofrecian al publico, su peso y la buena composicién, la cual debia basarse en lo 

que dictaban las farmacopeas autorizadas. A partir de 1757 el rey de Espafia 

daba libertad al Real Tribunal del Protomedicato para que enriqueciera y 

teimprimiera la Farmacopea Martritense. Si bien, tuvo que nombrar visitadores 

(personas que poselan el titulo respectivo y que debian de actuar con fidelidad). 

“Ubidem, p. 251.
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El visitador titular nombraba a un ayudante (un maestro boticario que presentaba 

el juramento de acatar las érdenes del tribunal), para que personalmente 

practicara el reconocimiento de los medicamentos y de todos los articulos que 

debfa tener la botica. "Et visitador con el fin de mantener el orden y evitar la 

aglomeracién de los curiosos que suele ocasionar toda diligencia judicial, requeria 

la ayuda det Corregidor, y con la asistencia de éste y de los alguaciles, procedia a 

la inspeccion de tas boticas.% A pesar de que habia una legislacién sanitaria, se 

solian encontrar graves irregularidades, que eran motivo de fuertes sanciones. 

Si los visitadores o los ministros ejecutores del Protomedicato cometian atropellos, 

los agraviados podian acudir al virrey, para que procediera con justicia. 

Si los boticarios no respetaban tas reglas, se les sancionaba de acuerdo 

con Ja falta que cometian. En caso de que se tuvieran medicamentos 

descompuestos, éstos se incineraban. Si el boticario despachaba una receta 

firmada por un médico no examinado, se te encarcelaba 6 meses maximo o se ie 

imponia una multa de 25 pesos. La sancién mas grave era la clausura de la botica 

y la prohibicién de que el boticario ejerciera. Se anulaban las jicencias de trabajo 

sdlo cuando se encontraba una irregularidad grave. 

En 1704, a peticién del Bachiller Juan de Chavarria, se tomaron medidas 

para que fos cirujanos y boticarios no recetaran ni se excedieran en el contenido 

de los medicamentos, ya que podian causar dafios a los enfermos. También pidié 

“ Francisco Fernandez, £! Tribunal del Protomedicato en la Nueva Espaita, p. 29
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que ningun médico, ni cirujano tuviera dos cofradias, porque eran unos 

"aprovechados", y perjudicaban a los pobres.* 

Un ejemplo del cumptimiento de las normas_ establecidas por el Real Tribunal del 

Protomedicato es el caso de Don Joseph Mariano Pino. Se pens6é que era duefio 

de una botica sin estar examinado. Se consideré que el problema mas grave era 

que despachaba unos medicamentos por otros y que estos afectaban al paciente. 

E! tribunal decidié hacer una lista de las boticas y cerciorarse de que maestros 

examinados las atendian y no personas que no tuvieran el titulo requerido. Una de 

las boticas a las que se visit6 fue fa de la calle de Joya, que pertenecia a José 

Najera, manejada por él mismo. El sefior Najera present6 su titulo en el que 

constaba estar examinado desde e! afio de 1751. Al igual que en esta botica, 

otras presentaron sus papeles en regla.* De acuerdo con los registros 

encontrados es posible percibir que no todo era irregularidad, sino también habia 

boticarios que tenlian sus papeles en regla. 

Segun el virrey Branciforte las visitas a las boticas debian hacerse cada 2 

afios, para revisar que contaran con los medicamentos necesarios y en buen 

estado, y que en ellas despacharan maestros aprobados, si bien la ley 7 de la 

Recopilacién de Indias, sefialaba que los virreyes, presidentes y gobernadores 

* Peticién det Bachiller Juan de Chavaria, en 28 de marzo de 1704, Archivo Histérico del INAH 
(AHINAH), t4, 15, C.A,, £. 52-53. 
“ Francisco Saavedra le escribre al Revillagigedo. “Paso a la Superioridad de V.E. la razon de las Boticas 

comprendidas en los quarteles Mayores 2 y 3 de mi cargo, con expresion de los Duefios que han manifestado 

los titulos de su examen, y de los que no los han presentado asegurando estan examinados todo con arregio a 

la superior orden de V.E. de 1°. del corriente. Dios guarda a V.E. majestad a Mexico 4 de julio de 1794” 

Denuncia falsa, 4 de julio de 1794, AGN, ramo Protomedicato, vol. 3, exp. 3, f. 36.
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podian mandar inspeccionar las boticas de sus distritos en los tiempos que les 

pareciera pertinente. 

Respecto a la publicidad de boticas y medicamentos, la Gazeta de México 

daba a conocer la aparicién de diversos productos y también prevenia al puiblico 

sobre las irregularidades que se cometian. Ef Tribunal habia dispuesto que los 

anuncios de medicinas debian de recibir su aprobacién antes de que se 

publicaran en la Gaceta. Esta medida se tomé para evitar que algunos 

medicamentos anunciados causaran dajfio a los habitantes. Si los remedios eran 

aprobados por ei Protomedicato, se les ponia precio de venta, se determinaban ei 

tamafio y la forma del envase, asi como la cantidad que contendria. EI 

Protomedicato no permitia el comercio de productos secretos ni de remedios 

misteriosos. 

El Real Tribunal del Protomedicato supervisé la labor y ta formacién 

profesional de los boticarios. El tribunal se preocupé porque las boticas tuvieran 

ciertas reglas higiénicas, que se hicieran las visitas necesarias y que la calidad de 

los medicamentos fueran las adecuadas. "Las visitas a las boticas debian hacerse 

por personal especializado, los visitadores de boticas, quienes debian tener un 

titulo que demostrara que habian hecho una carrera; es Gecir, la de medicina, 

pues recuérdese que solo los aspirantes a médicos hacian estudios formates en la 

Universidad. Sin embargo, quedaba demostrado que los médicos no eran las 

personas idéneas para practicar las inspecciones, pues el visitador titular



nombraba a su vez a un ayudante, ahora si ta persona indicada, al maestro 

boticario, quien debia practicar personalmente el reconocimiento de ios 

medicamentos, hecho que ejemplifica como el programa de saneamiento estaba 

sustentado en la ciencia y en la técnica; se requeria de los especialistas formados 

gracias a ta institucionalizacién de la ciencia novohispana’.” 

En 1831 ta Facultad Médica del Distrito, que sustituyé al Real Tribunal del 

Protomedicato en la ciudad de México, expidié una ley que disponia que los 

farmacéuticos fueran examinados por tres sinodales de su propia profesién y dos 

médicos. Dos afios mas tarde, los boticarios se vieron beneficiados pues en 1833 

se establecié una cAtedra de farmacia teérico-practica a nivel universitario. 

§.3. El Jardin Botanico. 

Considero que es importante insistir sobre la importancia del Jardin Botanico ya 

que gracias a la creacién de centros e instituciones cientificas, aparecieron 

nuevas clasificaciones que descifraron los secretos de la naturaleza. Carlos 

Linneo (1707-1778), indicé de manera rigurosa, las bases de una taxonomia 

modema, clasificando las plantas mediante su "sistema sexual” en 24 clases.” 

Parte de ia pedagogia racionalista ilustrada era el jardin, con todos sus 

elementos: las aulas, el jardin dividido en cuadros segun e! orden de las 

* Martha Eugenia Rodriguez, Legisiacién sanitaria y boticas novohispanos, p. 159. 
* "Deseando la bondad de Nuestro Catélico Monarca, que para el bien de sus Vasallos y mayor aumento de 

las Artes y Ciencias, se practicase en sus vastos Dominios Americanos una Expedicion facultativa para 

recoger, determinar y describir metédicamente las producciones Naturales de los tres Reynos, resolvid al 

mismo tiempo fa ereccion de un Jardin Botdnico en esta Capital, bajo ios mismos fundamentos que el de 
Madrid,...” Estudio botanico apertura, en 6 de mayo de 1788, Gaceta de México, t. III, p. 75.



  

lecciones, e incluso {a residencia del catedratico para resolver las dudas de {os 

discipulos. 

El Real Jardin Botdnico de Madrid se inauguré en 1755, por iniciativa del 

farmacéutico José Ortega, en él dieron comienzo las clases de botdnica que 

tuvieron como primer profesor a José Quer. Este hecho coincidié con la llegada a 

Espafia de P. Loeffling, discipulo de Linneo, que en ese mismo afio se trasladé a 

la América espafiola formando parte de la Expedicién de Limites det Orinoco. 

La imposicién def modelo ilustrado al resto de las colonias ultramarinas se realiz6 

a través de diversas expediciones cientificas; estas contaban con el apoyo de 

botanicos en México, Cuba, Puerto Rico, Peri, Argentina, Guatemala y Nueva 

Granada; eran organizadas por el mismo director del Jardin madrilefio. Durante el 

reinado de Carlos ill se llevaron a cabo tres expediciones cientificas en el terreno 

americano, fundamentalmente en el campo de ta botanica: la primera se 

desarollé en e! Virreinato del Peri y estuvo a cargo de fos botanicos Ruiz y 

Pavén, la segunda estuvo a cargo de Mutis en Nueva Granada y por ultimo la de 

Sessé y Mocifio, que fue la mas larga de las tres, durante la cual se exploré el 

Virreinato de Nueva Espafia. Este jardin serviria de almacén de las 

producciones naturales de la América, que podrian ser trasladadas a la peninsuta 

para enriquecer los fondos del Real Jardin Botanico y del Real Gabinete de 

Historia Natural de Madrid. 

Entre las reformas que realiz6 Carlos If a mediados del siglo XVIII, esta ta 

fundacién del Real Jardin Botaénico de la Nueva Espafia. Esto permitiria el
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conocimiento y estudio de las plantas novohispanas y servirla para las reformas 

de la estructura sanitaria de y del propio protomedicato. En particular, los 

propésitos del Jardin Botanico, consistian en hacer estudios de botanica y 

modificar la medicina, la cirugia y la farmacia. El proyecto consistia en conocer 

los recursos naturales del pais, para aplicartos a la medicina y demas artes utiles. 

La idea de crear una expedicién botanica y un jardin en la Nueva Espafia surgié 

del médico aragonés Martin Sessé en 1785 para continuar la obra dei doctor 

Francisco Hernandez. 

El Jardin fue inaugurado solemnemente en un acto publico el 1 de mayo de 1788, 

en {a universidad, con asistencia de grandes personalidades, a excepcién del! 

virrey Flores, el cual mandé que lo representase el regente de la Audiencia, 

Francisco Javier Gamboa, alegando problemas de salud. Comenzé con un 

discurso inaugural a cargo de Sessé, en el que elogid a la corona por esta 

fundacién, esquematizé los progresos de la botanica, y finalmente, hablé a los 

jOvenes sobre el sistema de Linneo. 

La creacién del Jardin Botanico en 1787, aprobada por Real Cédula, ocasionéd 

protestas por parte del Protomedicato por !as funciones que podria tener el 

director del Jardin, Martin Sessé, coro examinar y expedir licencias. "El dia 21 de 

1788 tomaron posesion en el Real Tribunal del Proto-Medicato de las Plazas de 

Alcaldes Examinadores que S.M. lés ha conferido, el Director del Real Jardin, y 

expedicién Botanica D. Martin de Sessé, y el catedratico D. Vicente Cervantes, el



primero para examinar los Profesores de Medicina, y el segundo los de 

Pharmacia’. 

E! virrey Revillagigedo orden6 al tribunal permitir a Sessé y a Cervantes ejercer 

como examinadores y visitadores de boticas, por lo que el Protomedicato perdia 

influencia y poder. De los estudios de campo se encargarian el boticario Juan 

Diego del Castillo, el zodlogo José Longinos Martinez, el farmacéutico Jaime 

Sensevé y dos dibujantes. Poco después se integraron al grupo el botanico José 

Mariano Mocifio y José Maldonado, alumnos del Jardin. 

El primer local donde se pensé en instalar el Jardin fue el antiguo Colegio de San 

Pedro y San Pablo de la Compaiiia, pero el huerto del Colegio estaba cedido al 

Calegio Seminario de San Carlos de los Naturales, por lo que se pensé en otra 

opcién. Pensaron en utilizar un potrero “Atlampa", era un buen lugar porque se 

podia establecer un edificio y habia gran cantidad de agua. El virrey comision6 al 

ingeniero Miguel Constanzé para que hiciera los pianos y calculara los costos, él 

penso en un presupuesto de 83,000 pesos. El virrey Revillagigedo propuso que se 

hiciera en el Palacio de Chapultepec, pero tanto Atlampa como Chapultepec eran 

terrenos pantanosos. Finalmente se realiz6 en la casa de don Ignacio Castera, El 

Real Jardin Botanico y tuvo que regirse por un reglamento que mandaba S.M., y 

estuvo redactado en 44 capitulos. “Se coloca al Jardin bajo !a real proteccién y fa 

© Gaceta de México, § de agosto de 1788, III, n.13, p.128.
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inmediata del virrey, como cuerpo independiente del orden universitario. Su 

director, bajo quien inmediatamente recaia la responsabilidad de todas las 

actividades, deberia formar parte del Protomedicato. En el capitulo cuarenta y tres 

se determinaba que los gastos del Jardin recayesen en la Real Hacienda y en la 

Universidad”.”° Un jardinero mayor estaba al cuidado del material del Jardin. 

La inauguracién de los cursos se efectué el 1° de mayo de 1788, en el salén 

general de actos de la Universidad, con la presencia del doctor Sessé. El primer 

catedratico de botdnica fue Vicente Cervantes, discipulo sobresaliente de! Jardin 

Botdnico de Madrid, socio det Rea! colegio de Farmacia y de la Academia Médica 

de Madrid, alcalde examinador de! Tribunal del Protomedicato de la Nueva 

Espafia y visitador de boticas. Vicente Cervantes, en sus catedras empezaba por 

dar a conocer las etimologias griegas, latina y mexicana, asi como los usos 

medicinales y econémicos de cada planta. Los textos utilizados son los mismos 

que en el Jardin Botdnico de Madrid, Curso elemental de botdnica tedrico y 

practico de Casimiro Gémez Ortega, director del Jardin de Madrid y como 

suplemento se leen las obras de Linneo. El catedratico se trasladaba con sus 

alumnos a terrenos cercanos a la ciudad, para distinguir y describir las plantas. La 

catedra era obligatoria para médicos, cirujanos y farmacéuticos. Entre los 

alumnos mas destacados se menciona a Luis José Montafia y a José Mariano 

Mocifio, autor de la Flora Mexicana. El doctor Montafia dirigid durante 3 afios las 

salas de observaci6én que el Jardin tenia establecidas en ei Hospital de San 

™ Elisa Luque, La educacién en Nueva Espana en el siglo XVIII, p. 339.
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Andrés, con el objeto de experimentar las propiedades terapéuticas de las plantas 

medicinales a medida que el personal del Jardin las iba clasificando. 

En fos primeros afios del siglo XIX el Jardin Boténico fue visto con 

indiferencia por parte del gobierno, aunque su personal traté de conservarlo y de 

cuidar que los cursos se impartieran. Mientras tanto el Pratomédicato continuo con 

sus funciones "Por Decreto de 17 de Junio del corriente se sirvid el Excelentisimo, 

Sefior Virrey nombrar por Examinadores y Visitadores de las Boticas que se hallan 

baxo la jurisdicci6n del Real Tribunal del Protomedicato de México, a Don Ignacio 

Leon y Perez, y a Don Sebastian Moron, Profesores aprobados en Pharmacia y 

Botanica para que unidos al catedratico de Botanica Don Vicente Cervantes, 

alcalde Examinador de Pharmacia de! mismo Real Tribuna!, desempefien en 

compafiia de jos Protomédicos los examenes y visitas que ocurrieren, con toda la 

inteligencia y prolixidad que corresponde, para cuyo efecto tendran voz y voto 

como los Protomédicos, para aprobar y reprobar 4 los que lo pretendieren, como 

igualmente censurar en las visitas de Boticas los simples y compuestos que son 

de uso corriente”.”' 

El Reai Tribunal de! Protomedicato y el Jardin Botanico se preocuparon por el 

estudio de los recursos naturales de la Nueva Espafia para emplearios en la cura 

de los enfermos. El Jardin Botanico tuvo una importante funcién en la educacién y 

en la difusi6n del conocimiento que sin lugar a dudas serviria para que se 

utilizaran las hierbas en forma cada vez mas adecuada lo mismo que los 

medicamentos producidos en las boticas.



  

6 Conclusiones 

Después de haber desarrollado esta investigacién puedo decir que se cumplid lo 

planteado en la hipotesis, el demostrar que el Real Tribunal de! Protomedicato fue 

un organismo eficiente que sirvié al desarrollo de la medicina, ta cirugia y la 

farmacia en el México cotonial. 

La especializacién de los gremios de medicina, cirugia y farmacia permitié 

el tratamiento de las enfermedades desde diferentes enfoques. Aunque en la 

practica esta integracién no siempre funciond de manera Gptima y en no pocas 

ocasiones un gremio invadia las tabores def otro. 

Por mas que John Tate Lanning nos hablé de algunas fallas sufridas dentro 

del campo médico, entre eflos, los examenes que llegaron a ser defectuosos 

porque los candidatos tuvieron que aprenderse de memoria los libros, el 

incumplimiento de algunos profesores que no siempre lelan el curso completo, de 

aqui que el tribuna! llegara a tomar represalias, etc. El Real Tribunal! del 

Protomedicato ayudé at desarrollo de la medicina, porque gracias a esta 

institucién se pudo tener un "contro!” y un “orden”. Las autoridades se 

preocuparon por los enfermos necesitados y los medicamentos suministrados; 

buscaron disminuir los abusos y los dafios a la salud. 

Asimismo nos damos cuenta de la existencia de una competencia profesional 

entre los que cumplian los requisitos solicitados por el tribunal y tos que ejercieron 

sin licencia, que a pesar de que fueron perseguidos y sancionados, continuaron 

prestando sus servicios a quien lo solicitara. Pese a las deficiencias que se le 
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pueden achacar al Protomedicato, podemos concluir que fue una institucién 

importante en el campo de la medicina, que colaboré a reglamentar su ejercicio y 

la ensefianza. 

Para subrayar la importancia del Real Tribunal del Protomedicato de la Nueva 

Espafia concluiremos con tres puntos importantes: 

4.-Respecto a la persistencia de la institucién, el Real Tribunal del Protomedicato 

de ta Nueva Espafia perduré mas tiempo que el de Espafia, a pesar de que 

tuvieron los mismos objetivos. El tribunal de Espafia se suspendié y restablecio 

varias veces antes de que desapareciera definitivamente en 1822, por la 

situacion inestable del pais y por la invasién napolednica. Nueve afios después el 

tribunal de la antigua Nueva Espafia se suspende lédgicamente, ya durante el 

México independiente. 

2.-El Rea! Tribunal del Protomedicato cumplié con una actividad social importante 

dado que su cometido era conservar fa salud de la poblaci6n. Este ultimo objetivo 

lo llev6é a cabo a través de multiples actividades; en ocasiones de manera directa y 

otras indirectas. Tuvo una fuerte injerencia en la Facultad de Medicina; sin 

embargo, su presencia social se advierte mas claramente al dictar medidas de 

higiene ambiental y al observar que el ejercicio de los profesionales de la salud 

fuera el adecuado hacia el enfermo. En fin fue la institucién que proporcionéd 

cierta seguridad a la poblacién en lo que a medidas sanitarias se refiere.
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3.-Bajo la jurisdiccién dei Real Tribunal del Protomedicato, se formaron y 

trabajaron personajes que alcanzaron gran notoriedad en esa época, por su 

destacada participacién en el medio académico, profesional, y politico-social, 

ayudando al mejor funcionamiento de esta institucion.
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FRANCISCO FAGOAGA; ALCALDE PRIMERO 

del Escmo. Ayuntamiento, encargado del gobierno de! distrito federal. 

Por la secretaria de relaciones se ha comunicado al mismo gobierno el siguiente 
decreto. 
“El Escmo. Sr. Vice presidente de los Estados Unidos Mexicanos se ha servido 
dirigirme el decreto que sigue. 
“El Vice Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio del supremo 
poder ejecutivo, a los habitantes de la republica, sabed: Que el congreso general 
ha decretado fo siguiente. 

Art. 4.° “Cesa el proto medicato desde la publicacién de esta ley, y una junta con 
el nombre de Facultad médica del distrito federal, compuesta de ocho profesores 
Médico cirujanos y cuatro farmacéuticos, substituiran al proto medicato en todas 
sus atribuciones que no sean contrarias al sistema actual de gobiemo y leyes 
vigentes. 

2.° Esta junta, mientras se arregla el cédigo sanitario, ejercera en los territorios las 
mismas funciones que actualmente corresponden al proto medicato. 

3." Seis de los primeros y tres de los segundos seran los vocales. Los tres 
restantes desempefiaran los cargos de fiscal, secretario y tesorero. 
4.° Por esta vez cada una de las clases de médicos, cirujanos y farmacéuticos 
propondra doce individuos al supremo gobiemo para que este elija cuatro 

propietarios y un suplente por cada ramo. En lo sucesivo solo podran proponer y 

ser propuestos para las dos primeras clases los facultativos aprobados en ambos 
ramos. 

5.° Los propietarios se renovaran cada tres afios por mitad, saliendo en el primer 

trienio tos Ultimamente nombrados, y en los succesivo fos mas antiguos. Los 

suplentes se renovaran en su totalidad. 

6°. Ninguno que no tenga treinta afios de edad, y haya practicado su respectiva 
facultad seis afios por lo menos después de su ecsamen, podra ser individuo de 
esta junta. 
7.° Los actuales facultativos en medicina y cirujia que tuvieren mas de cuatro afios 
de ejercer su profesién, podran admitirse 4 ser ecsaminados gratis en la facultad 
en que no lo estuvieren, sin ecsigirles requisito escolar alguno, observandose, si, 
lo prevenido en la ley 7.° tit. 16 lib. 3.° de !a Recopilacion de Castilla. 

8.° Estos exsamenes se haran por los tres vocales de la facultad respectiva, y uno 
de cada una de las otras dos. 
9.° Todos los demas que en lo sucesivo se presenten 4 ecsdmen, lo sufriran 

precisamente en las dos facultades por cuatro médicos cirujanos y un 
farmacéutico, que se sacaran por suerte. Los farmacéuticos seran ecsaminados 
Por los tres vocales de su facultad, y dos médicos-cirujanos que dé la suerte. 
10. No estan comprendidos en lo dispuesto por la primera parte del articulo 
anterior los actuales pasantes en medicina y practicantes en cirujia, quienes se 
sujetaran en su exsamen 4 lo que previene el art. 7.°
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11.Los que en virtud de! articulo precedente fueren ecsaminados en medicina, lo 
seran en cirujia despues de haberla practicado dos afios, y los que lo fueren en 

esta facultad se exsaminaran en la de medicina pasados tres afios de practicarla 
en un hospital, sin otro requisito escolar, y de no hacerlo, quedaran suspensos de! 

ejercicio de su profesién. 
12. Todos los ecsamenes se haran con presencia del fisca! y secretario sin voto. 

13. Ninguno se admitira 4 exsamen sin acreditar haber asistido 4 los cursos, y 

tener los demas requisitos que ecsijen las leyes. 
14. Concluido el exsamen, y siendo aprobatoria la calificacion, la junta espedira al 
interesado el titulo correspondiente, el que este debera registrar en los 
ayuntamientos de los pueblos en que quiera ejercer su facultad. 
15. Todo médico, cirujano o boticario estrangero que quiera ejercer en el distrito y 
territorios su profesion, se sometera 4 exsamen de su facultad respectiva en 
idioma castellano; y habiendo obtenido la aprobacion de fa junta, le espedira esta 
et titulo correspondiente, que registrara el interesado en los ayuntamientos de !os 
pueblos dei distrito y territorios en que quiera ejercerla. 

16. A los estrangeros que sin el requisito del articulo anterior ejerzan cualquiera 
de las tres facultades, se les impondra gubernativamente una multa de quinientos 
pesos, y en caso de insolvencia un afio de prision. Los que reincidieren seran 
espelidos del distrito y territorios, publicandose estas penas por los periddicos, y 

quedando los estrangeros responsables ante el tribunal competente a los dajios y 
perjuicios. 

17. Los profesores de los estados solo ejerceran su respectiva facultad en el 
distrito y territorios sin exsamen, acreditando ante la junta que en aquellos han 
sido ecsaminados y aprobados con todos los requisitos que se ecsigen en esta ley 
a los det distrito. 
18. La junta formara en el término de dos meses su reglamento, que presentara al 
gobierno para su aprobacion: y revisaraé en el mismo término el arance! de 
derechos, arreglando con la posible brevedad el cddigo de leyes sanitarias, para 
que uno y otro se presenten a las cdmaras por medio del gobiemo para sus 

sancion. 
19. Entre tanto se forma el reglamento de que habla el articulo anterior, la junta 
elegira de su seno, 4 pluralidad absoluta de votos, un presidente, e! secretario, 

fiscal y tesorero, quedando de vocales los ocho restantes. 
20. Queda subrogada en esta ley la de 23 de diciembre de 1830.- José Justo 
Corro, vice presidente del senado.- J. Cirilo Gomez y Anaya, presidente de la 
camara de diputados.- José M: Ortiz Izquierdo, senador secretario.-J. Joaquin de 
Rosas, diputado secretario.” 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. Palacio de gobiemo federal en México 4 21 de noviembre de 1831.- 
Anastasio Bustamante.- A. D. Lucas Alaman.” 

Y lo traslado 4 V.S. para su inteligencia y efectos correspondientes. 

Dios y libertad. México 21 de noviembre de 1831.- Alianza.- Sr. Gobernador 
del distrito federal.”



En consecuencia ha dispuesto el Escmo. Sr. Vicepresidente, que para 

cumplimiento del art. 4.° se reunan en junta general ante el Gobernador del distrito 

cada una de las clases de médicos, cirujanos y farmacéuticos, para que a la 

mayor brevedad posible propongan al supremo gobierno los doce individuos, 4 

cuyo efecto sefialo para la junta de los primeros la tarde del lunes 28, para la de 

los segundos la del martes 29, y para la de los terceros la del miércoles 30 del 

corriente a las cuatro, en fa sala principal del Escmo. Ayuntamiento. 
Y para que llegue 4 noticia de todos, mando se publique por bando en esta 

capital, y en la comprension del distrito, fijandose en los parages acostumbrados, 
y circulandose 4 quienes toque cuidar de su observancia. Dado en México 4 26 de 
noviembre de 1831. 

Francisco Fagoaga, 
Ignacio Flores Alatorre, 

Secretario.
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cofermedad cierts, quande ecadierco los ioreresados 4 Sos Guardas d.ctros, 
dependicates de! Alumbealo, come ve practica, para qt boliciten Aledl- 
co, Cirnjano 6 Confeene, oo fo executais por solo la atmplc imiguacion 
del doméstico é criado vi anpecharca dy él, siou que s¢ ewegurario aintes 
del doctio 6 de oicu persona fidedigna do la cuss d: wer cietto y orgente 
el motivo, ea cuyo evento 50 Mamaran a tres o quatro Médicos auaticn- 

po come sucede algunas ocasianes, siwo que tole se acodisa i une, y 
cap de impcdimenta de cute i otra, y dempre al mas inmediato, acom- 
peliando al qee foere dicho: Gusrdss para sa xegeritat, basa que se r<s- 
tirwya 6 0 case, 

Y para que Hlegue & noticia de todas, tando se publique por Bao.to 
en cata Capital y en los demeds Lageres det Beyno eo doade te edspaaran 
estas provikencias segoa Les circunstencies de cada una, eeonitigadom los 
cuamplares ecorcanbeedos& les Magitradoe, Triburslea y Getés dq wie 
nee togoe su inteligeacks y selar de 0 observancia. Dado ca dl Real! Pa» 
lacio de México i 4 de Abril de 815. 

Felix Ci 
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Apéndice 2. Disposiciones médicas, 4 de enero de 1815. (D-A-i-18, AHFM)
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DON FELIX MARIA CALLEJA DEL REY, 
Bruder, Losada, Flores, Campefo, Montero de Espinosa, Teniente General de tos 
Reales Exércitos, Virey, Gobernador y Capitan General de esta N.E. Presidente 
de su Real Audiencia, Superintendente general Subdelegado de Real Hacienda, 
Minas, Azogues y Ramo de Tabaco, Juez Conservador de éste, Presidente de su 
Real Junta, y Subdelegado general de Correos en el mismo Reyno. 

Siendo muy freqitentes los partes que se me dan de que aigunos Médicos 
de esta Capital, se niegan 4 asistir a los enfermos quando son liamados en 
horas extraordinarias de ta noche, olvidandose enteramente de ia 
obligacion que Jes impone su instituto, me veo en la forzosa necesidad de 

dictar las providencias convenientes para corregir una omision de tanta 

gravedad y trascendencia, y evitar para lo succesivo este procedimiento 
escandatoso 6 inhumano; y en conseqiencia, he resuelto que todos los 

facultativos acudan prontamente a los enfermos para que se les liame a 

quaiquiera hora de la noche, baxo las penas establecidas por mi antecesor 

el Sr. D. Antonio Maria de Bucareli en su Bando de 14 de Mayo de 1777, 
para los Cirujanos que no ocurrian 4 la curacion de los heridos, y son la de 

25 pesos de multa por la primera vez en que falten a esta obligacion: 50 por 
la segunda, y dos afios de destierro 4 veinte leguas del lugar de su 

residencia; y 100 pesos por la tercera y dos afios de presidio; y a 

precaucion de que 4 ninguno se incomode sin causa urgente 6 enfermedad 

cierta, quando acudieren fos interesados a los Guardas u otros 
dependientes del Alumbrado, como se practica, para que soliciten ; Médico, 

Cirujano 6 Confesor, no lo executaran por solo ta simple institucion del 

doméstico 6 criado si sospecharen de él, sino que se aseguraran antes del 
duefio 6 de otra persona fidedigna de la casa de ser cierto y urgente el 
motivo, en cuyo evento no llamaran a tres 6 quatro Médicos a un tiempo 
como sucede algunas ocasiones, sino que solo se acudira 4 uno, y en caso 
de impedimento de este 4 otro, y siempre al mas inmediato, acompafiado al 
que fuere dichos Guardas para su seguridad, hasta que se restituya 4 su 
casa. 

Y para que ilegue 4 noticia de todos, mando se publique por 

Bando en esta Capital y en los demas Lugares de! Reyno en donde se 
adaptaran estas providencias segtin las circunstancias de cada uno, 

remitigndose tos exemplares acostumbrados 4 los Magistrados, Tribunales 
y Gefes 4 quienes toque su inteligencia y zelar de su observancia. Dado en 
el Real Palacio de México 4 4 de Abril de 1815. 

Felix Calleja 

Por mandado de S.E.
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Bastraciéa 1. Titulo de Bachiller de dos Jost Marta Mustelicn y Rosete. Expedico por Real y Poatificia Universidad de México el 20 de mayo de 1788.
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Thustracioa 2. Titalo manuscrito de cirajaso pars el botiaico dos Jooé Longinos Martinez, expedido ea Madrid el 24 de mayo de 1787.
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10 GLOSARIO 

Acequias. Antiguamente se llamé calle de ta Acequia a la que hoy es calle de ia 

Corregidora, porque por ella pasaba un canal que fue luego cegado y convertido 

en calle de terrado. (Diccionario Porrda, |, p.22) 

Acréstico. CA.adj. Voz Griega recibida en Castellano para denotar los versos, en 

cuyas letras iniciales, medias ofinales, por el orden en que estan puestos 
separadamente, se forma y lee un nombre, una o mas palabras, y a véces una 

oracién. Y por contener este género de versos, algunas composiciones métricas, 
como Sonétos, Décimas, y Coplas de arte mayor, se llaman acrdsticos. 
(Diccionario de Autoridades, vol. |, p.69) 

Aforismo. Sentencia breve y doctrinal que se propone como regla en alguna 

ciencia o arte. (Diccionario de la lengua espafiola, p. 32) 

Algebristas. El Cirujano que profeta el arte de componer los huesos, y reducirlos a 
sus lugares propios, quando por algun accidente se desencajan y descomponen. 
(Diccionario de Autoridades, vol. |, p.203) 

Catculo La piedra pequefia, por las cuales los Romanos antiguos ajustaban los 
numeros. (Diccionario de Autoridades, vol. |, p.62) 
Concrecién anormal que se forma en Ia vejiga de 1a orina y también en la de la 
bilis, en los rifiones y en las glandulas salivales. Su expulsién ocasiona accesos 
de célicos que se llaman nefriticos o hepaticos, segiin los casos. (Diccionario de la 
lengua espafiola, p. 227) 

Crisibus (No fue posible encontrar el significado de la palabra) 

Crofadia. Congregacién de personas devotas. Gremio o asociacién para un fin 
determinado. (Gran Diccionario Enciclopédico Ilustrado, t. 3, p.794) 

Chancro. Ulcera contagiosa de origen venéreo 0 sifilitico. (Diccionario de ta lengua 
espafiola, p. 405) 

Derecho canénico. El establecido por las decisiones de los Sumos Pontifices y 
definiciones de los Santos Concilios legitimamente congregados. (Diccionario de 
Autoridades, vol. Il, p.80) 

Disecci6n. Divisién y separacién metdédica de las partes y érganos del cuerpo, 
para el estudio de su disposicién y demas caracteres anatomicos (Diccionario 
médico del hogar, p. )
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Empirico. E! Médico que cura por sola la experiencia, sin haber estudioda la 

faculta de ta Medicina, no haciendo caso de saber las complexiones y naturalezas 

de los hombres, ni poniendo cuidado en investigar las causas de las 
enfermedades. (Diccionario de Autoridades, vol. I, p. 413) 

Etiologia. Parte de la medicina, que tiene por objeto e! estudio de las causas de 
tas enfermedades. (Diccionario de fa lengua espariola, p. 591) 

Farmacopea. Libro en que se expresan las substancias medicinales que se 

usaban mas comunmente, y el modo de prepararlos y combinarlos. (Diccionario 

de la lengua espafiola, p. 609) 

Fisiologia. Ciencia que tiene por objeto e! estudio de las funciones de los seres 
orgdnicos. (Diccionario de la lengua espafiola, p. 622) 

Flebotomiano. adj. Que se aplica al barbero, que despues de examinado ejerce el 
oficio de sangrador, y hace otras cosas: conmo sacar, echar sanguljuelas, 
ventosas, etc. (Diccionario de Autoridades, vol. ll, p. 764) 

Hemista. El Cirujano que cura y entiende con particularidad de las hérnias. 
(Diccionario de Autoridades, vol. It, p.145) 

Heterodoxa. Adj. Que se aplica a lo que es contrario al sentir recibido, y a ta 

verdadera Religién Catdlica. Es termino dagmatico y Griego, que significa otra u 
diferente creencia u opinion. (Diccionario de Autoridades, vol. |l, 148-149 pp.) 

Locis affectis. (No fue posible encontrar el significado de ta palabra) 

Manteista. E! que, vestido con mateos o habitos largos, cursa las Universidades. 
(Diccionario de Autoridades, vol. II, p.487) 

Maravedi. Moneda antigua espafiola, que unas veces se ha entendido por cierta y 
determinada, real y efectiva moneda, y otras por numero u cantidad de ellas. 
Segun la variacion de los tiempos en la estimacién del marco de plata, han tenido 
diversos valotes, como también por su diferente calidad y metal... (Diccionario de 
Autoridades, vol. \l, p.494) 

Morbo. Lo mismo que Enfermedad. (Diccionario de Autoridades, vol. ||, p.605) 

Osteologia. Arte que ensefia el modo de conocer la naturaleza de los huesos del 

cuerpo humano, sus figuras, ligamentos y todas sus disposiciones. Es parte de la 
Anatomia y voz Griega. (Diccionario de Autoridades, vol. Ill, p.64) 

Orictognosia. (No fue posible encontrar el significado de la palabra)



  

Portero. La persona que tiene a su cuidado el guardar, cerrar y abrir las puertas. 

(Diccionario de Autoridades, vol. Ill, p.332) 

Predestinacion. La determinacién anterior de alguna cosa. (Diccionario de 

Autoridades, vol. Ill, p. 350) 

Retorica. Arte de bien decir, de embellecer la expresién de los conceptos, de dar 

al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o 

conmover. (Diccionario de la lengua espafiola, p. 1143) 

Sangrador. El que tiene el oficio de sangrar. (Diccionario de Autoridades, vol. Ill, 

p.37) 

Sangrar. Abrir la vena, y dejar salir la sangre, que conviene a la necesidad, para lo 
que se aplica este medicamento. (Diccionario de Autoridades, vol. Ill, p.37) 

Sutura. Lo mismo que costura. Tiene uso en la Anatomia, y vale la connexion de 
dos huesos, como si estuviesen cosidos. Dividese en verdadera, y falsa. La 
verdadera es la union de dos huesos, que tienen unos dientes a modo de sierra, y 

entrando unos en otros se unene. La falsa es aquella, en que dos huesos a modo 

de escama se unen. (Diccionario de Autoridades, vol. \li, p.195) 

Teologia. Ciencia que trata de Dios y de sus atributos y perfecciones (Diccionario 
de la lengua espafiola, p. 1255) 

Terapéutica. Parte de la medicina, que ensefia los preceptos y remedios para el 

tratamiento de las enfermedades. (Diccionario de la lengua espafiola, p. 1256) 

Tumefortianas. (No fue posible encontrar el significado de la palabra) 

Urinis (urinous) adj. Perteneciente o relativo a la orina; que contiene elementos 
que se excretan comunmente en la orina. (Diccionario enciclopédico ilustrado de 

Medicina, p. 1953) 

Vellon. Se llama tambien ta moneda de cobre Provincial de Castilla. (Diccionario 
de Autoridades, vol. Ill, p.37)
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