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nmtODUC:C:lCJN 

lNTRODUCClON. 

Decidimos estudiar el siglo XVII mexicano, porque según algunos autores. este es el 

periodo menos estudiado de la historia de México. Sabemos que ello se debe 

principalmente a la escasez de fuentes primarias oficiales; esto es un problema, pel'O a la 

vez se nos presenta como UD reto, que invita al historiador a encararlo. Lo anterior no 

significa que no existan otro tipo de fuentes para el estudio de dicho periodo histórico, 

como otro tipo de documentos de la época como son: diarios de personajes ilustres, 

itinerarios de viajeros, obras históricas y poéticas de algunos intelectuaJes de la época y 

manifestaciones artísticas como lo serian algunas construcciones de orden civil y religioso. 

Dentro del siglo XVII seleccionamos la cotidianidad y las fiestas en la Ciudad de México 

por UD gusto mc:nmeote personal, pao al comenzar a investigar sebe el tema descubrimos 

que babia muy pocas obras que hablaran de las fiestu en la Ciudad de México y este 

nútllel'o se reducía aún más para las fiestas en el México colonial; es por ello que nucslro 

tema adquirió UD matiz de originalidad.. 

Ahora bien, al comenzar a revisar las teorías que se habían escrito sobre este tema, ésa. 

siempre relacionaban a la fiesta con la vida cotldima; sin embargo, todos estos trabajos 

ponían más énfasis en las fiestas y sólo se limitaba a decir que las ... fiestas .. enn una 

ruptura con lo cotidiano. 1 Es por ello que nos SUl"gJÓ el interés de realiza- un trabajo donde 

abordáramos el tema de la cotidianidad y lo cooJiondramos con las fiestas. y ver si en 

verdad las fiestas son una~ con lo cotidiano. o bien como dice un autor .... la tiesa no 

es ima ruptura con lo coridiano, sino más ben una forma dif«enle de vivir la 

cotidianidad". 2 

Existen algunos lrab8jos monográficos sobre la v1d9 ccotiana en la Colonia, sin emt.rwo. 
todos son muy ..,Uculares. pues la mayoria se e-. • algún aspecto de la vida cotidiana, 

por ejemplo, lDl autor trata el lema del matrimonio, ~ d de la criminalidat. otros el de la 

embriqucz, etc. Has1a el momento no hay nins- ....... donde se ret.cionen todos eltoa 

temas y se trateo de explic.- de una manen COllfllll& SOio existe un trat.jo mooográfico 

1 PIEPER, J09ef. Une 11Dri1 di la fics& M8dnd. E4ll llWI. 1974. GOVTISOLO, J-. ~ 
~··· HEMINGWAV, Eme51., La fiesca. 
2 VELAZQUFZ MEJJA. Eusmquio Anuro, la li:S ª D y COlllW1ICW:IÓq de oofid•udld 
histórq. México, Edil Sol y ciencia, 19%, p. 1 3 

C7 



que nos babia de la vida cotidiana en el siglo XVII. pero no tiene el mismo enfoque que 

nosotros le damos a nuestra investigación. La autora de este trabajo se centra en desarrollar 

la vida cotidiana para explicar la importancia de la Plaza Mayor: La Plaza Mayor de la 

Ciudad de México ep la vida cotidjaga de SWi babjtaatcs. si&los XVI y XVII. Nosotros 

intentaremos dar una visión de lo que fue la vida cotidiana. y así observar como era el 

comportamiento diario de las personas y confrontar estas actitudes con un día de fiesta y 

deducir si dichos comportamientos se modificaban o si simplemente se acentuaban. 

En suma. este lrabajo aborda tu relaciones humanas que se dieron en la Ciudad de México 

durante el siglo XVII. Nuestro principal interés fue estudiar la vida cotidiana de sus 

habitantes y con&ootar dicha cotidianidad con el fenómeno social denominado "'fiesta". y 

ver. si como nosotros suponemos, la fiesta es una ruptura de la vida cotidiana o bien 

simplemente una manera diferente de vivir dicha cotidianidad. También, tratan:mos de 

observar y analizar si la fiesta tenia como único fin el aspecto lúdicO, o si también servía 

como una especie de propaganda política. ideológica o religiosa. 

En cuanto al aspecto teórico de la vida cotidiana, sostenemos la idea de que "La vida 

cotidiana es UD conjunto de actividades que caracteriz.an la reproducción de los hombres 

particulares., los cuales. a su vez, crean la posibilidad de la reproducción social..J Es decir. 

que para que una sociedad se desarrolle es necesario que los hombres se reproduzcan a si 

mismos como hombres psticul•es y por lo tanto que se que se individualice la pcnona. 

Todo hombre ticoc su cotidianMbd, pero esa cotidianidad será diferente de una soeiedal a 

otra. de un grupo social a otro y de una persona a otra. 

El mismo autor menciona que la cotidianidad depende del lupr que uno ocupe c:n la 

"división social del trabejo,... (la cotidianidad de un esclavo norteamericano en el siglo XIX 

no es la misma que la de UD esclavo de una polis griega o que la de UD indio de México en 

el siglo XVIJ). Todo dependerá, es cieno. del grupo social al que pcrtenuca. pero también 

del tipo de cultura en el que la persona se encuentre iomcna. 

En cuanto a las teorias que se hm escrito sobre la fiala, hemos dicho que la fiesta es un 

acontecimiento que rompe coo la vida cotidiana. T ambiéo podemos decir que el hombre 

tiene necesidad de festejar. pues según Josef Pieps, .. Celebrar una fiesta siplifica ceJebrs 



por un motivo especial y de un modo no cotidiano la afirmación del mundo, hecho ya una 

vez y repetido todos los días . ...s 

Ahora bien, ¿Qué significa la afirmación del mundo? Esto es un sinónimo de la concepción 

que el hombre celebrante tiene de éste, y quiere decir que todo se encuentra en orden para 

el celebrante de a cuerdo a su propia concepción del mundo. La afirmación del mundo 

puede ser cualquier hecho pasado con lDl origen histórico o sobrenatural que siga teniendo 

influencia en el presente de la persona que celebra. por ejemplo, la toma de Tenocbtitlán en 

l 52 l y su influencia durante toda la Colonia representada mediante la fiesta de San 

Hipólito; o la fiesta del Santísimo Sacramento que es la reafirmación anual de que Cristo se 

sacrificó por la humaoict.d y por lo tanto el hombre celebrante tiene la espaama de la vida 

en un nuevo "sistema de~" (paraíso). Tal vez por en anhelo de esa esperama es que 

dicha fiesta se sigue celebrando. Por tanto, podemos decir que la fiesta tiene un fin más 

elevado o profundo que el mero aspecto lúdico, es la forma en que el hombre celebra su 

existcocia y la espenlDZ1l de una vida más placentera., eso en el plano ideal Pero en un 

aspecto más práctico, la fiesta también puede significar la afirmación ideológica de alguna 

postura. Por ejemplo, la fiesta de San Hipólito en la Nueva Espmla quizi sea la afimuic.ión 

y reafumación de la superioridad de los espaik>les sobl"e los demás grupos sociales; lo 

mismo podemos decir de las fiestas en honor al recibimiento de los virreyes, que seria la 

afirmación de la lealtad que la Colonia tenia a su metlópoli. 

También puede ser posible que las fiestas públicas sirvienm como UDa válvula de e5alllJe 

para las presiones de la vida cotidiana, es decir, las cargas excesivas de trab8jo, con 

~ a los indiRCIJU, la intolerancia entre los divenos 8Jupos sociales, el l*lccimiento 
de la discriminación racial, la pesadumbre de vivir amontonado eo ama vivie~ en 

resumen, lo monótono de la vida cotidiana. Estos aspectos bien podrian servir para explicar 

el comportamiento de los grupos sociales en dicbm celebraciones públicas. 

POI" todo lo anterior, en el pr-eseo1e trabajo nos propusimos wlizar cómo la celehración de 

las fiestas públicas en la ciudad de México rompía coa la vida cotidiana de la sociedMI de la 

capital novobispma. P .. ello, describimos a los ..- sociales que pmtici.,._ en las 

fiestas de la capital oovohisp11Da, asl como la relKmms que mmifesmbm dichos grupos 

en las celebraciones. También, ya que a lo largo del sallo XVII colonial meJticano no hubo 

~ PIEPER., Joaef. UM tepria di La 6wa. Mmdnd, E.dit. IUAU'. 1 "74. P 40 
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cambios sustanciales en la estructura social, política y cultural, intentaremos reconstruir lo 

que fue la vida cotidiana de esa época. Descnbiremos y explicaremos de manera general, 

cuáles fueron las instituciones sociales y políticas que se relacionaron con la planeación y 

celebración de las fiestas, lo que nos Ueva a explicar el origen de la fiesta se San Hipólito, 

Corpus Christi y el recibimiento a los Virreyes, acontecimientos que descnbiremos a lo 

largo del babajo. Finalmente anali7aremos la relación que guardaba la vida cotidiana con 

respecto a las fiestas, para ver si en verdad estos acontecimientos constituyeron una ruptura 

con la cotidianidad. 

Dividimos la investigación en cuatro capítulos: en el primero traz.amos a los distintos 

grupos etnosociales que habimon a la ciudad de México durante el siglo XVIl, anali7Jllldo 

las caracteristicas generales de cada uno y las relaciones que todos guardai.n entre sí. 

El segundo capitulo está destinado a la descripción de la vida cotidiana de estos grupos. 

estudiando en un prima momento la calle capitalina, mudo testigo de la vida di81'ía de los 

hombl"c; en ella tanto los amantes encontraban el espacio prnpicio para la caricia prohibida. 

como donde las autoridades impartían castigo a aquellos que inftingian la ley, unos de 

manera abiena como los ladrones, y otros de manera más disimulada como los 

colDCl"ciantes. En fin, en la calle los hombres pasar.., la mayor parte de su tiempo y fue 

aquí donde se adquirían la mayoría de los usos y costwnbres cotidianos, por lo que 

podemos ver a la calle como la m-=stra de la vida cotidiana. 

En el tercer capítulo estudiamos las diversas instituciones que intervinieron de manera 

directa o indirecta en la realincióo de la fiestas nowbispaas tales como: el Virreinato, la 

Audiencia, el Cabildo y la Iglesia, lu cuales fuernn de gran impor1ancia, pues lqitimson 

la fiesta tanto como una celebración civil, como: San Hipólito y la recepción de los 

Virreyes. Como otra celebración de tipo religioso como Corpus Cbristi. 

En el camto aipitulo centramos nuestra atención en las mú ............ de aa. fiaaas 

oovobi.<¡pUYts: Recibimiento de los Virreyes; S- Hipólito y Corpus Clrilti y lM 

clasificamos en civiles y religiosas. También intentarm descnbir los cambios que sufiió 

cada una de eslas fiesDs en el tramcuno del siglo y • qué se debi&oo. 



CAPITUWI 

GRUPOS SOCIALES EN LA CIUDAD DE MEXICO: SIGLO XVD 

La mayoría de los historiadores que han escrito sobre la época colonial y más concretamente 
sobre la sociedad oovobispana, se han inclinado a dividir a los divc:nos grupos humanos en 
t!l;lralos, clases o ~enlos Slt>l."illles, pmtiendo prin"-ipdmcotc del ~ dnl>gnífico. 1 Sin 
embargo, estudios n:cientes hao encontrado otras pautas pll'3 clasificar a los pobladores del 
México virreinal. 
De acuerdo con Lourdes Villafuerte García, las personas de la Ciudad de México en el siglo 
XVIl erm clasificadas etnográficamente, y esto es muy 'YálidO si se eSudia a la sociedad desde 
un punto de visaa superficial, pero si la estudiamos mm a fondo, descubrin::mos que existen 
otros tipos de caracteósticas que se ubliz.ahm para clasific.- a una persona en un 8J1IPO social. 
" .. .las caracteristicas que detamioabao la pertenencia eran básicamente tres: la calidad étnica, 
la posición socioeconómica y el hecho de compmtir ciertos rasgos culturales ... llepnos a 
eucootrar en la documeotacióo personas cuya calidad étnica es de espailoles, pa-o su pobreza y 
cultura los lleva. de hecho, a fono• parte del grupo mestizo, y al contnrio: mesti2Jos, mulatos o 
indios que tenían tal situación socioccooómica, tales rasgos culturales y tal modo de vivir que 
estaban completamente asimilados al grupo español . ..i 
Lo antes mencionado, no significa que las clasificaciones hechas por bisloriadores anteriores no 
sean ya validas., por el contrario, son valiosas., sin embargo y como dice ViUafuate ya no hay 
que conformarse con ver a la sociedad novohispaoa como una simple división de onlm 
etnográfico; sino tomar eo cuenta aspectos como el ideológico, el social, el polltico y el 
económico. En el capítulo dos estudiaremos de forma más concreta estas cuestiones. por el 
momento aquí nos limitaremos a esbomr las caracterilllicas gmcnles de cada uno de los 1JUPOS 
etnosociales en la ciudad de México. 
POI" el carácter gaaaaJ de este capítulo es que nosotros nos apoyuemoe m la clasificación 
social tradicional. lo cual no impide que en ciertos apmtados estudiemos a los grupos sociales 
desde la perspectiva que propone ViUafuate. 

GRUPQ ETNOSOCIAL ESPAÑOL. 

• Cwep19 de espaAel 

Geoenlmeotc el támioo "esplllol• supone una idcotidld colectiva o un sioóoimo de 
oacionalidlML Poi' lo aenenJ, cuando los historiadores eaauill111 a loe blmcos ti.jo el rubro de 
espmoles se imqiom a individuos con aspectos., psicololfu y lmpaja comunes. Sin emblr1D 
hving dice que C9la claificación puede result.- t.slmte .m...- , ya que las ...,.... de la 

1 HAlllNG, C.H. El . 7 1 w AmírR Mácii:o. Alilllllm Editarilol MM. - m .,~ # 12, 
1990. lSllAEL, Jomdlln l. •u= &a rrir'r x vida m..,. • IA Meire Coh=iel Mmao, FCE. 
lllVING A. l-.l.14+rnm WnA•tlHPjma+=el Maso. RE, 1974. Al.AMAN, U.., 
Historia de México. Máicq. Edil Jus, 1896, Tomo 1 !UVA MLAOO. V ..... Mirino4JmMcll 
loe MrD Toam IV. El Vsnimao. M9im. Editar1al C_.. l "11 Ele. 
1 VlLLAFUEJtTE GARCIA. l..ourdls, ~y~ ...._ Ciudld de MáUl:o, sislo XVlt • En 
C?"'ff'idrd= ~ m la m-M rm...._, Fom- • .. 
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peoinsuJa ibérica son extremadamente regionalistas, y más aún en el periodo que nos ocupa. el 
siglo XVI-XVII. cuando apenas se esta gestando la Espaila como nacióo.3 

Tan marcadas er-an las li~ lingüísticas y las afinidades provinciales de aquellos hombres, que el 
regionalismo nacido en el país materno se transplantó al Nuevo Mundo, pues los oriundos de la 
misma región se congre~ en las mismas localidades y los mismos barrios de las ciudades. 
Estas enconadas antipatías se mostraban a todos los niveles, en riilas callejeras de las que 
resultaban heridos o muertos; aún " ... eo las comunidades religiosas donde los particularismos 
del país eran muchas veces más poderosos que los votos de fraternidad crisriana . .,.. 
Al pareca el siglo XVII fue el periodo en la historia del México colonial e:o que más afluencia 
de peninsulares hubo en la Nueva Esp;a1a. 5 La gran mayoría de estas personas buscaban mejor 
suerte en América a fuerza de trabajo y sagacidad; a menudo acumulaban cierto capital e:o un 
periodo relativamente corto y aunque muchos eran casi analfabetos y no poseúm ningim 
refinamiento social, su abolTo y teoacidad, ai'ladidos a su oriFO europeo les dier-on cierto lustre a 
los ojos de las mujeres de la aristocracia6 blanca novohispana -criollas-. Coo esto el espmol 
alcanzaba cierto grado de aristocracia, lo que a su vez le pennitia acceda" a algunos círculos de 
poder en la Nueva Espiala. 
Sin embargo hubo otros peninsulares que no corrieron con tan buena suerte cooio los anteriores 
y llegaban con pocos recunos y al cabo de un tiempo tenninabm sin nada "Su desprecio a los 
empleos y trabajos manuales pronto los reducía a la vagancia y al pillaje." 7 Estas pcnooas 
calificadas por diversos autores como vagos fueron una de las plaps sociales más graves de la 
sociedad, fueron cabecillas de muchas bandas de delincuentes, organizadores de tumultos, 
motines y bandoleros. 
B) Ocupaciones de los espailoles. 
Por lo regular. ellos ocupaban los principales empleos de la adminislración. la iglesia, la 
magisaratura y el ejército. Ejercim casi exclwlV1111eote el comercio y eran duelos de grandes 
caudales consistentes en numerario, empleados en diYenOS giros y en toda clase de finca y de 
propiedades. 

"Los que no~ oon empleos ... pelaJetÁll • .....-. pobns. pero..._.., m eapeciml los qae 
prei:edím de ... prOlrim:iu ._.......... y dl9 ... M 3 de s--..... Sillndo 111 fin .... 
rom-, ...a.n dilpumtaa a i.-ta, dllltiniallllm • ~ tipo dl9 lnllm;o pmdui:tMJ ... t.a. 
- ................ llSvir - .. cw • - psmU o ...., de ........... --.,.w· por - ......... s..:- .W.• t - 111 ro.t... o ............ que 
comraíln, solíia ~coa ..... hija de caa, ...._.- .... ..-...o•_, .. · •por si, 
y todos se_,.._,_, con mu.;.. aiollS, 1J119 .. _., pocas lu que vmiln de Elpda, y.._ 
ca..- .......__con lm •844a.' • Con la fDrw y •pu-emmm con i. ...-.. ,...,........_ 
de cada ..,, -- .. ~ loa m.-. " ... y ............. que ..... YIE9 

3 Pua ........ la-.. ....... llDln ............... ~ ..-m .-udim deG.ol-. M. F_., OiMln Y 
mm·• IAbrrr:ie '*•AMA. Vtna11L E4& U• u 'dV...,...., J9U,P. 11-37. ; 
lrvinl. A. 1..-.rd, LA ..... lwrom • ll Hérjm ca' ' ..._, FC'E. 1974, P. 66-69. 
• ll!iLP. 69. 
'111& P. 69-70. 
• Emiíntue poc- arillocnca el sipifirado que da lil E • ' u...a MjgpM: "Ci.. alla de 
dáamilllda mción o qión 1¡.pr. eldmlión. eme que..._. ... m drmíll por ...... ~" Es 
por dio que no90UOI de.damos los sinónimoe de ..,..... .._ • ~ pum m la Nueva E!plia no 
exiltió i.- nohlma prop....ne dicta 
1 lbd. P. 71 



dtgelllnba en ~ absolula. Una ,,-ez establecidos a.si. los cspañolls nunca pemabu en 
volver a su p.aria. • 

1 

3 

Esta cita de Alamán es muy ejemplificadora con lo que decíamos anteriormente respecto al 
regionalismo espaiiol y como éste ayudaba al ascenso económico y social de algunos 
peninsulares y lo mismo sucedía con la institución del matrimonio. 

• Adihld• fmd.._ de loa pemi••larllL 

La sociedad novohisp;ma, consc:n.-aba actitudes muy medievales, claro ejemplo de esto es que 
cuando una persona lograba acumular una cantidad considerable de dinero, lo que hacia era 
comprar UD titulo nobiliario. Al principio estos los otOl"gaba la Corona como UD premio poi" los 
servicios prestados al rey, esto traía a¡mrejados una serie de privilegios como lo enm lDl escudo 
de armas o tena- un lugar destacado en los actos públicos. También tenia sus obligaciones, como 
era el impuesto de lamas a cambio de no tener que ir a Espaila a luchar al lado del rey. Este 
car.ícta- nobiliario no estaba muy peleado en la Nueva Espma con el gusto poi" los negocios 
"Algunos no tenían incluso escnípulos en alquilar acce90rias en sus palacios o vender 
directmnente los productos de sus haciendas . ..., 
Otra inlllitucióo que practicó la aristocracia novohispaoa fue la del "Ma~". el cual se 
estableció con el fin de evitar la fragmentación del palrimonio y la de cooservs los linajes. "Con 
sólo demostrar que se poseían tierras suficientes. que la sangre familiar no tenia antecedentes 
judíos o musulmanes y papndo los derechos correspondientes, la ConJOa se comprometía a 
mantener la herencia de las propiedades familiares en el hijo mayor y, a falta de este, en sus 
hermanos menOl"es o en el pariente colateral más cercano." 1º 

• BieMSystatM. 
Para concluir con este grupo etnosocial mencionaremos algo acerca de los bienes a los que 
tenían acceso y el status que esto les proporcionaba. Era común de la clase .-istócnU tm« UD 

palacio urbano y uoa casa de cmtpO {en Tlalpan. San Angd o Tacubaya). además poMlCI' 

esclavos, sirvientes, camaajes, joyas. objetos de lujo, sa titul• de una capilla funcrwia, tm« el 
~ de algún templo, pertenecer a las insrituciones más destsaclas del virreiBlllo y a las 
cofradías más exclusivas, obtener el titulo de alguna de lu or"dmes de Espilla (Santiago, 
Calatrava o Alcántara). OC1Jl*' UD lugs de hOOOI' en los oficios religiolos, tmtto, toros, caa, invitlr 
y 5a'" invitados a las tatulim, t.JqUeCa h8iJes y ~- 11 

1Al.AMAN,1-. HiMn•y=jpp Millico, Eda. J-. ,.._ T-1, p, IS. 
9 

RUBIAL GARaA. Antonio. •u scJCi9dld llOYO....... - 11 ciudlld de Mmco· - TOV AR DE 
ACHEDEIUlA, 1.ml (coonli•don). La llllY oot.P y .. td • MEm Mkia> Edil DOF. 
CONACULTA. UllMndlid lberoemeram (Ul), 1994, P 74 
•• !l!ill.P. 73. 
11 Diill..P. 74-711. 
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CRIOU.OS. 
• Comcepto. 

AJ parecer uno de los fenómenos más importantes que se gestó durante el siglo XVIl fue el 
llamado crioltismo. El concepto de criollo en UD principio sólo se limitaba a designar a lDl grupo 
de individuos nacidos en América de padres espaftoles, pero pronto este concepto" ... rebasó esa 
coonotKión accidenlal del nacimiento y cualquier- otta racial, para referir.le a UD hecho de 
coocieocia ... el criollo puede no tena ciento por cimto sangre europea. criollo también puede 
ser no precisamente el que haya nacido aquí, pero se baya 9Clltido asimilado a los aquí nacidos. 
El coocepto pues, no se limita sólo a esa endeble circunstancia del nacimiarto, sino que se 
refiCl'e a lDl hecho de cultura. de actitud y de conciencia. Criollo es el que se siente novobÍ.SfBIO, 
amaicaoo y por tanto oo se siente europeo." 12 

El origen de los criollos como grupo etnográfico es algo muy simple de rastrear, podemos creer 
que nace en los inicios del siglo XVI cuando los conquisa.dores y primen• pobllldores hi~ 
en México procrearon hijos. Sin embargo anali:z.ar el fenómmo del criollismo en su aspecto 
ideológico es un poco más dificil. Manrique nos dice que este fenómeno no se da solo, sino en 
pseja con el de gachupín. "Podría decirse que es la preamcia del gachupín, del espmol 
advenedizo lo que primero hace: al criollo conciente de su 9CI' diwrso." 13 

Será a fines del siglo XVI cuando ya se muestra esta enconada lucha entre criollos y pcbupines, 
lucha por la preponderancia social y política. En 1604 Baltazs Donntes de Gin'aoD, hijo de 
uno de los compoieros de Cabeza de V:1ea, recoge un soneto anónimo por demás explicito: 

Viene de Espailll IJOf la mu !alobre 
11 nualTO ~ domit.ilio. 

Un mm- tmc:o, sin mngim UPilio, 
de alud üo y de dinero polire. 

Y luego que caudal y animo rollre 
le apllran a su tártaro ooni:alio 

otros como él. de Cear y Vq¡lio 
.. dos Con>m5 de la&PJl y rollle. 

V otro, que ll!Ujl!llD y alfillens 
_.. por i.. callel, ya • un OOlllla 

- c:alidld, y - cmlidlld de fiil:ar. 

y abomina drspuís dd Wpc donde 
......, ... Cia. gmlO y ....... 
¡Y balaba la jiblp en sm U.:.!• 14 

Es en estos wnos anónimos.. Donde se muesara d saitir de los criollm, que se quejm de lu 
vmtaj• que tienen IOll hi~ (pcbupines) ¡ma aJcannr el éxito ea la NucYa E91 a,, el cual 
se obticoc muy ficil por su procedmcia peninsuJ•. mtcotras que a los aiollos les sm vedadu 
todas esas oportunidades por el sólo hecho de Ubs nsido m América. 

12 MANIUQUE, J01"t19 Allmto, "Del t.rroco a la nu..rw:a.- • u¡.em. ..... • MPjpp Mmco, Edil. El 
CollllP> de Wxim, 1987 • P 647 
u llid..P. 641. 
14 DliL P. 641. 



s. 

• Problema de idelltiüd.. 
El criollo al tomar conciencia de si como un grupo independiente, no nacido en Espaftll, por 
ende no europeo. recela de lo gacbupin. Sin embargo al mismo tiempo no puede dejar de seotirse 
espaik>I. c:n su manera de hablar, de~. de oomer, en su religión y sus costumbres. Eslo lo 
encierra m UD grao dilema. pues es y al mismo tiempo DO quiae !la', lo que lo lle~ a la clásica 
pl'egunta de ¿quién 'flD'J'l "Ese hombre en busca de un nombre- y un rostro." Ante esa disyuntiva el 
criollo se \..: como UD ente falto de idmtimd, poi' tanto, movel"i cido y tiara psa juslificanc 
como alguien en el mundo. 
No pudo existir mejor época histórica que el sillo XVIl psa que los criollos pudienm 
expresarse. Durante dicho periodo la Nueva ~ ataba viviendo el llam.00 Bmoco, 
caraáa'iDdo por pollG' más énfasis en la foona que en el fondo de las cous.. Lol aiolloa 
acudieron al Barroco. utiliDndolo Do sólo como una fOl'Dla de expresión uti!bca, sino como un 
modo de vida. Des.-roll.-oo pmdes coosarucciooea, pioturu y aculturu a.jo la iaflumcia de 
este movimiento, pero tmobién este bmroquismo se vio expr + en ollas forma, como por 
ejemplo, m la fiestas pública, donde se porúa grao llllieDCióa m la forma en que sc cdelnbm 
ésbls, en las cuales tenía gnn importmcia el lupr que ocupa ca uno de los grupos 
etnosociales. su 'Vellido, su cmducta. Pero sobre estos tcm• wlvenmoa en d C8pitulo IV. 

"La pugna entre criollos y espai!.oles no era. en muchos casos, causada por las distinciones y 
prejuicios sociales y culturales, aunque sin duda estos factores también intervenían, sino más 
bien derivaba de la conviwocia y el inlfris polírico."1s Lol parinml .. ....,..._a loa criollos 
tachándolos de relajados y ftojoa " ... por su ¡njuicio rsial, mihWan todo esto a la convíw:ncia 
con los indios y a que 9llS madres nomizas indip::nm les .._¡din ems ~c:aa cm la 
leche con la que los amamanlabm."16 

Es por todos conocida la di.,.lic'.lll que elÚltió m el !lialo XVI mln la m:ioulid.t del iadl .... 
muchos apaftoles por cuesbcm• eccmómicaa tacbmul a io. indios de ... irncima'a 
incaipKCS de asimia.. la c:u1 ... Wiopee. Por ello, los ..,...._ ..._ el clrJnmo ......a ele 
scrvíne de ellos como qui.._; - idees no sólo • limiblm al ..,_.o ~ de los 
indios, sino que adelúa ..._ül a todo lo exiltadc en el ~- matricmo: .. 1o. clima, 
flora y fauna califidodolos como infsiores.. Poi' esto suqjó la idea de que I• .,..... que 
creciaan en el -bienle -memo no al~ a dt 1ulls todll - ~ 
intelectuales y tüieaa. Tal era el juicio que reclia do lm crioUoa, rv tilc•m de que • 
habím dewrollado m IDI dima malmt0 y am-mdndme con ledle indl...., cm lo que • 
contagi.-on de cierto pado de imperfeccilm., lo qm lm Uáa illferioHs &mle a los,_;,,.•-.. 
A los criollos, no la afectllba la opini<m que .-. ~ ellOI lm e ....... m'8 bim les 
afectabm los efectos que ella opini• _.. coo9..._ ,. qae •lea ....... ele loa alloe _. .. 
del gobierno " ... sobre todo de l• almclias ma,.._ y loe conqimimtoa, medimc los cuales• 
controlaba la mmo de obra y tributo indlgma. sm a' •rJO al pmtw al pupo blmm, lm 

" ,...._ Jmamm l. P•= e> mlrnPf 1610-1610 MmDo, FCE. 
1980. P. 93. 
1
' RUBIAL GARciA. ~ P. 71. 
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COTIDIANID.W Y FlESTAS. 6 

criollos tenían algunos de los privilegios y derechos de los espailoles., entre ellos el de la 
educación." 17 

• Careos píblicos. 

"El asunto de los empleos públicos era de importancia básica, porque aparte de cualquier 
consideración individual, sólo adquiriendo numerosas posiciones importantes podían esperar los 
colonizadol"es la ampliación del conlrol que ejercían sobre la fuerm del trabajo y la economía de 
la Nueva Espaila." 11 Es conocido por todos que los criollos no poctian acceder a los altos puestos 
públicos. Es por ello que casi ningún virrey o arzobispo fue criollo, pel'O según nos dice Israel, 
esto no era tan mal visto por los criollos "Aceptaban la regla fundamc:otal de los nombramientos 
reales. "19 La cual decía que por ningún motivo UD alto lepiCWilaDtC de Ja Corona podía 
desempeilar ftmciones donde tuviera laz.os personales., esto se hacia para que hubiera mayor 
equidad en el desempeilo de sus funciooes. Sin embargo los criollos discrepaban en lo referente 
a un aspecto ¿qué pasaba con el resto de las jerarquías administrativas y eclesiásticas? Los 
criollos respetaban el hecho de que no podían acceda a los cargos donde se requería el 
nombramiento directo del rey, pero se preguntaban qué sucedía con los puestos que no 
necesitaban nombramiento real y si eran de cierta importancia, como por ejemplo, un carao en la 
Audiencia Dice Israel, que este CUCflJO era de gnn importancia política y por ello la Corona lo 
quería mantener lo más alejado posible de los iota-eses y personajes de la región en que ejercían 
funciones; no obstante, los criollos reclamaban eslos puestos por que sabían que en • ... Castilla 
bastaba trasladarse de una provincia distinta de la de origen para sc:r oidm-, y asi por ejemplo, los 
Sevillanos podían fo1mar i-tt: de la Audicf11aa de G.--1a. por dio t:lligiaon por lo menos algunos 
cargos de j UCZ. nM 

Algunos virreyes, especialmente el virrey de Montesclaros y el obispo Palafox, eran partidarios 
de que se concedieran o por lo menos se ~ más cargos a los criollos, empero, ellos 
fueron los únicos partidarios pues los demás virre")U opinaban lo contrario. 

Hemos mencionado el cooccplo de inferioridad ea q1ae se teoía a los criollos, priocipümeote su 
capacidad para manej• csp públicos, esta dis:nmmacióo se hacia no sólo en folletos de 
carácter legal o clerical. sino también eo las ~les.. ea la Universid8d o desde el púlpito. Tal fue 
el caso que sucedió en 1618 prntqooiz.ado por d ~ Gómez, un jesuita distinguido de la 
ciudad, quien en un discwso que dio el 13 de 38080 de 1618 en conmemoración de la fiesta de 
San H.ipólito " ... se refirió a la disutida cuesbáll u.mla poco antes por el virrey M•qués de 
Guadalcaz.ar de vender varios cargos de pre111po a ~tes criollos ... decl.nndolos 
incompetentes para maoej• nada. ni siquicn una~-- de gallina, ya no dipmos et gobierno 
de una C001arca o municipio.• Al escucbs esto loa fd..-s ann•oo grao alboroto vociferando 
y echando mano de sus esp9du. de milDCra que la •• caminó en caos. La tensión provocada 
por este discurso duró vsios meses, al padre Góma • le rqirendió por pste del szobispo y se 

ll l1liL p 71. 
11 lbill P. 93. 
'9 l!!!ll P. 89 
M ll!lll p 9(). ···<:,· ·-··1S' , ...... )f'"T .l.i'n.) v\. ~ 
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C<JTIDL4\MIDAD Y AEST • .O..S. 7 

le prohibió volver a predicar. Ante esto los jesuitas que basta entonces se habían mostrado 
unidos con el clem secular decidieron declarar ilegal la resolución del arzobispo, por tanto, esto 
produjo un espíritu de aotipatja de parte de los criollos bacía los jesuitas, lo cual se vio reflejado 
en los donativos que a dicha Compañía de Jesús se hacían. 
La disputa continuó, el arzobispo ordenó que el 20 de septiembre se pronunciaran en la capital 
sermones elogiando las habilidades de los criollos y su intelecto "uno de ellos en presencia del 
Cabildo y la Audiencia en pleno, el Virrey y el Armbispo." Los jesuitas seguían defendiendo al 
padre Gómez y decidiCl'on asesorarse por Antonio Brambila (asesor legal) el cual era un 
conocido enemigo de los criollos. Inmediatamente el arzobispo ordenó que lo encarcelaran en la 
prisión anDbispal, los jesuitas apelaron a la Audiencia y al virrey con lo que se logró obtener su 
libertad. El prelado y los jesuitas llegaron a un acuerdo; el mérito se le atribuye al Virrey. Se 
acordó que el padre Gómez pronunciara un discurso donde se disculpaban él y los jesuitas y se 
pidió que saliera de la ciudad por algún tiempo. Los jesuitas reconocieron su aTor y se volvió a 
la tradicional actihld procriolla restableciéndose las relaciones de los jesuitas con el arzobispo 
Pérez de la Serna. 21 

La actitud de anobispo Pérez de la Serna (procnolla) fue una tendencia típica mostrada por los 
arzobispos oovobispaoos en el siglo XVll. Muchos nobles prelados como el armbispo Manm 
( 1628-1635) y Juan de Palafox,. obispo de Puebla ( 1640-1649) " ... se dieron perfecta cuenta de su 
poder y las posibilidades de ampliarlo dependían de que lograran refonar al clero secul• en su 
conjunto. Jo cual a su vez implicaba apoyar la! luchas de los criollos. ya que como se ha visto. 
las filas del clero diocesano estaban compuestas en su gran mayoría por estos. "22 

• Fomuició• eclesiástica y ci~il. 

Por lo genernl, era mucho más fácil pasar a fonMr parte del clero secular que ser nombrado para 
ocupar un cargo público, esto se debe a que 5C 1m1.1fkaba la marginación de los criollos de los 
altos cargos diciendo que podrían sel' muy parca.Aes en el desempdk> de sus funciones por tener 
algunos iotCl'eses particuJares, que hasta c1C110 punto también poctia aplicalle a la carrera 
eclesiástica. 
Por otro lado, los obispos favorecían la causa cnolla. pues aunque la metrópoli hiciera todos los 
nombramientos -esto por causa del regio PatronaAo-, LI opnióo de los obispos en las indias tenía 
gran peso, lo cual favon:cía el nombramiento tnoUo Quizás esta actitud se debía a que los 
seculares querian gana-le terreno a las Orden9 iehoosas y la única mmera de hacerlo, era 
permitiendo el acceso a los criollos a las fil• edc•a.ticas -y que mejOI' si estas pcnooas 
goz.aban de tma buena posición económica- "Par uaa..-nte estos -criollos-- ascendieron en la 
jerarquía eclesiástica de la Nueva Espüa, e 1nd .. ••zaroo la di.guiad de obispos." 23 Es 
cierto que los peninsul•es obteoiao la mayon• Jll i.. ulla~ pero la pste que tocaba a los 
criollos no era en ningún caso insignificante. 
Para terminar con este sub apartado, diremos Q11S '- ... rw:iooes políticas de los criollos en el 
siglo XVIl no estaban dirigidas a obtener una uwtr; O cta con respecto a Espala, ni siquiera 

ll Méxm S!A diMurtJim. dpg_.. 11"' wll 1 11 ....... --- Y tyeJtm,.... . h• • MÍ'rim 
duwlc el s111lo XVII Copado y editado JlO" Jos.e F iw-w • . • ... P 121-129 En lsnel P IJ0-9'2 
;,.: U!!d.. p 93 

Z.' l.b!d. p 9J ~·-·-,r: .. ,:1.;·;1··r.r-.·~.· .. ·· 1 I" 1 ' ¡ ,: 11'1 
- J l./!.IJ \.i ,,. J illi1 
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en una especie de autonomía. Lo único que ambicionaban eran más oportunidades para 
desarrollarse en el plano civil y religioso, pero siempre dentro del marco existente, es por ello 
que en cada ocasión que se presentaba mostraban su lealtad a la Corona 24 

• Dimes y Status. 

Al igual que los espailoles, los criollos que alcanzaban a amasar cierta fortuna lo primero que 
hacían era comprarse tm titulo nobiliario y fundar un mayo132.go. Algunos ejemplos de estos 
criollos aristócratas serian: Pedro Cortés, cuarto Marqués del Valle, quien fue jefe de la familia 
de 1602 a 1629. Al morir Pedro, todas sus posesiones pasaron a manos de la duquesa de 
Terranova y más tacde a las de la duquesa de Monteleooe. Otro criollo acaudalado fue Femando 
de Altamirano y Velasco, pariente del virrey Velasco 11.; fue latifundista y corregidOI" de México 
de 1650-1652~ su hijo Juan de Altamirano y Velasco, segundo conde de Santiago y CaJimaya fue 
miembro del Cabildo de México y corregidor de Puebla en 1661. Un último ejanplo de w. criollo 
ennoblecido es el de Francisco Pacbeco de Córdoba y BocaoegJa, primer Marqués de 
Villamayor. Su hijo Carlos Pacbeco De Córdoba y Bocanegra fue miembro del Ayuntamiento de 
Puebla.25 

Así como existieron criollos que lograron acumul31' grandes riquezas, también existieron otros 
que corrieron con menos suerte y se desempeñaban como abopdos, doctores, maestros, 
pequeños comerciantes y llegando a la escala más baja: los vagabundos, quienes al igual que los 
españoles en las mismas condiciones formaban grupos de bandoleros con otras castas y asolaban 
los caminos y la ciudad de México. 
En cuanto a las propiedades de los criollos. csa.s dependían del nivel económico de cada 
individuo. Los criollos aristócratas bien se podi• dar el lujo de tener varias propiedades, una 
casa en la ciudad y otra de campo para los fines de semana. 
En general las familias de las capas medias tub1tahln en casas de vecindad, en :ipmtamentos 
arrendados, en cuartos alquilados por los con1ra1tos, escuelas u hospitales de religiosos. 
Conforme crecía la ciudad, las casas de vecindad se fueron extendiendo por los barrios indígenas 
y se convirtieron en centros de convivencia de 1odas las etnias y grupos sociales, en ellas 
alternaban las capas medias con los grupos marg1Mdos. 

260 

GRUPOETNO-SOCIALNEGRQ 

Desde eJ siglo XV ( 1441) los portugueses pracncarm1 el comcscio de gente negra. pronto esta 
actividad se incrementó con el descubrimiento did NUC"t'O Mundo.27 

Al fundar los esplliloles sus ciuct.des en las AnuU.-. una de las primc:na insaituciooes que 
instauraron, fue la de la "encomienda." Por la cual. e entregabm cierto número de naturales a 
un espaOOI para que este los inmuyera eo la fe .:nmaaa; a cambio, los indipas teoiao que 
prestar una serie de servicios al encomendero. eskJS 1bm desde los trabajos domésticos en casa. 

i< ....._el capilulo sohl"e -...: .. napción de los V n"'8 , 19 ._ de San Hipólilo. 
u Cf8.. lsnd. P. 5.6. 
i. RUBIAL GARCIA. QIUJL P. 12. 
·Ciando I~ a los apanados de Mlltrimoruo y f.Ja.a- -- con mis detalle .. convivenca 
condia.na de estos grupos etnosoaalM. 

n CfL.lrvms. _p 79. 

····---·--·---------------.... 
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hasta actividades agrícolas o mineras. Al parecer esta práctica fue poco vigilada., lo que originó 
que los encomenderos sobre explotaran a los indígenas., esto causó la muerte de miles de ellos y 
pronto las islas antillanas, en particular la de Santo Domingo, conocida en ese entonces como 
"La Española" tuvieran una grave crisis demográfica indígena; es por ello que los españoles 
comenzaron a introducir mano de obra negra. Este tráfico de esclavos se vio favorecido en un 
principio por la vinculación que existía entre las COl'onas española y la portuguesa, siendo esta 
última la proveedora de esclavos. 
Al llegar los españoles a Tierra Firme y tratar de explotar los minerales, descubrieron que aparte 
de la mano de obra ind1'!J:oa, necesitaban la fuerza africana; grupo humano fisicameote más 
resistente que el americano y por tanto más apto para el trabajo rudo de la minería. 
Al parecer los africanos se encontraban en peor situación que los indios, esto se debe a que el 
negro era considerado como esclavo y el indio como gente libre. Sin embargo, cuando se 
desarrollaron centros de riqueza y el lujo en México, los africanos llegaron a Sel" un objeto de 
gran valor y como tal debía ser cuidado " ... en las ciudades vivían una situación mucho m~ 
privilegiada que los indios. Como capataces, artesanos o trabajadores domésticos, los esclavos 
disfrutaban de libertades e incluso del derecho de quejarse a las autoodadcs por malos tratos. 
Por medio del ahorro o gracias al testamento de un amo dadivoso, muchos fueron liberados y 
procuraron asimilarse al resto de la población. Este proceso se vio favorecido, adanás porque a 
partir ck la segunda mitad del siglo XVII, a raíz de la guerra con Portupl, el tráfico de africanos 
se redujo notablemente. "211 

A principios del siglo XVI, nos dice Israel cJUI! la raza negra tuvo gran demanda entre los 
espaftoles, principalmente por ser magníficos sir•1entes, y lo más importante, es que no tenía 
ningún lam ni de lenguaje ni de ninguna otra ~e coo Jos indígenas, además, la posesión de 
alguno de estos hombres por parte de los esp;u\oles daba cierto prestigio social. También Jos 
españoles supieron aprovechar las cualidades fiSK:aS de estos hombres, ya que enm más altos, 
mas fuertes y vigorosos que los indígenas. Los negros tendieron a causar miedo entre los indios, 
es por ello que los peo.insulares aprovecharon ese fenómeno para poner de capataces a los 
negros, con esto parece que cumplían con dos ob)dJlo'OS. por un lado darle una utilidad al negro y 
poi" otra, hacel" que indios y negros no fralerninnn. l"f 
Si bien, esta idea de odio entre indios y negros es valida para el siglo XVI, no lo es tanto para el 
siglo XVll, ello se ob8ervsá cuando maticemos el apm1ado de criminalidad en la ciudad de 
México y se notará que indios, negros y españoles se unían para el bandolerismo. Otro tanto se 
verá reflejado en el apartado de matrimonios no'W'Oh11pmos, donde se notará que indios y negros 
cuando nos dice: 
"Son malos y vici0908 ansí entre libres como C50G"Oa esclavos, pero es como acá dicen: malo 
tenerlos, pero mucho peor no tenerios."·10 l1bfn e caYbm y no sólo C9tos dos grupos, sino 
también espmoles, asiáticos y otros europeos. que " bien no se casabep, vivían en concubinato, 
lo que produciría el fenómeno conocido como mc::ma,c Pero esto lo vaanos can detalle en los 
apartados correspondientes. 

i1 RUBIAL GARciA. l1llJiL P 70 . 
.!'>Cfr. lsraft, P 72-74 
"'MOTA Y ESCOBAR. Pwz..-.ño 1.,.,.;tia P 66. mi 1.-. P 1' 
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• La ameaaza aqn 

Desde el tiempo en que gobernaba Don Antonio de Meodoza en el que dio de una conjuración 
de negros, no habían welto en México a tenerse sospechas de agrupaciones negras31 En 1553 el 
virrey Velasco afirmó que había " ... más de veinte mil negros y mulatos en la colonia ... que 
rápidamente se estaban convirtiendo en una grave amenaza para la estabilidad del virreinato y 
que el emperador debía prohibir que siguiercm llegando."J2 No obstante esaa recomendación, la 
importación de esclavos siguió con la misma intensidad y más aún, cuando Portugal y Castilla se 
unieron, los portugueses se hicieron cargo del transporte de esclavos por lo que la importación se 
aceleró. Este tráfico disminuyó sólo hasta la segunda mitad del siglo XVII cuando España y 
Portugal se sepaaaaon. 
Con la raza negra se presentó una doble disyuntiva para el espailol; por un lado los negros eran 
indispensables para algunas labores, pero por otro, representaban una grave amenaza para los 
espailolcs pcx tener un carácter levantadizo Dicho problema lo resume muy bien Moca y 
Escobar 
En 1609 comenzaron de nuevo aquellas inquietudes y las denuncias se multiplicaron. avisando al 
virrey de que muchos vecinos de la ciudad escucharon que se tramaba un levantamiento de 
negros para el día 6 de enero de 1609 y en ese día se matarian a todos los blancos y se nombraría 
un rey negro. El viney no creyó en la existencia de dicha conjuración pero ..,.a calmar los 
ánimos decidió azotar públicamente a algunos negros.'' Este año fue uno de los más tumultuosos 
para la Nueva España en el aspecto de las acc1onn levantadizas de los negros. 
Ante las sospechas de lD13 conjuración en Veracruz, el virrey decidió fonn• una expedición 
compuesta por españoles y mesti:ws, dicha expedición saldria de la ciudad de México con 
dirección a Puebla. Para evitar que los negros de t. etudad avisr.m a los residentes en Veracrnz, 
el virrey promulgo el bando del 26 de enero de 1 b09 prohibiendo a los nqros salir de la ciudad. 
Los negros veracnuanos habían nombrado a un rey o caudillo que llanabml Yanp, tal vez 
perteneciente a la tribu de los Yang-Bara, una de lm tnbus de la pste alta del Nilo. 

"el Ymp era un 11111fO alto y bim fonmdo, m 1609 1-* treíma lllklll que 
había ~ de .. ...,,.... y vMa ..... .,.,...... __ ..., • loa 
1111111oa ~ ... ooalala el Yall(ll que .. de......, .-1 y...._. ..... a 
ser mi DDWCa 111 SU pmÍI de DO halllllJlo ...., -=-- loa aDOpmS: --- 91 

juwnud diri¡pó ~e las ec1ww• - y cuando llf:Bó a la wjrz 
mtnwó el ........, de ... - ..... lll9'0 • ~ qia e"" .. ..,.... del 
amo a quilll labia wvido era Dllmdo Ft......., dll Mllcma. • 

La batalla fue ardua. Yanga se buabe eo la gunq Je guenillas. la lucha no fue muy cruenta 
para ninguno de los dos hmdos. Los dos pcnana,cs ~ncipales en e9la t.lalla fueron, por un 
lado Yanga y por el lado~ el capitán Gow.alu da H•1cra. En una carta que Ymp envía a 

11 Nos n&iciol• lsnel que dmde el miBlo XVI los.,.._..._ w a t_. reaelo de loa fllllU8. 
Comemaron a pmxupane poi' su crecinliilno demolnf11» y ~ .- dade 1537 comma; la pnn.. "ola 
de terro.- '- loa nepoa. 
12 lllil1 p 75 
"at_RJVA PALAOO, Vioenle, Mi-jqt a lflWs di q ..,_ ..._., Edil. Cl.811bre, wl IV, P 93. 
'• U!id....P 94. 
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Goozález de Herreca se muestra todo el sentir y las pretensiones de los negros, a continuación 
presentamos un extracto de la car1a: 

• ... que ellos se habían nlDdo a aquel lupr -Oriala- por linne de la aueldlld 
y de la pmfidia de los mpdolis, que sin allJÚll dsedlo pnúlldÍlll SS dueiios de 
su tiwn11d: que ~Ido Oioe 199 anma tal jlJ9la lmhíln t.n mtOlll:a 
oomepido P>rio- viáorils de tocios los eapdola que hlhíln Wllido a 
apreheadllrloa. Que Cll1 wllar los w.r- y ............ de los ....., .. llD bacía.n 
sino·~ poi""- de las amas de lo que ~bide se les nepbL 
Que no tenían IDlldios de pu. sino que conforme a sm illltruci:ioms viniese lucao 
a INdir laa anms oon eDDa, y pma que no ~ su oolanlía iponam:ia ele 
los ~ le envíln el pora.dor a quim no lmllÍa qusido dmr ...-te porque le 
sirvime de pía y le eKa.-e el trabajo de i.-tm. ·" . 

Los hombres de Yanp y eJ capitán González de llano se e161t1DIU11 c:n lD1 pueblo de Oriabm, pero 
como la balanza no se inclinaba para el lado de ningún bmdo, los esp9iloles decidieron negociar, 
en las pláticas se acordó darles la libatad a los negros insunectos y se les dejó fimd..- un pueblo 
con todos los esclavos que se babiao levantado. Así ocurrió en 1618~ a IJOC&'S legua de Córdoba 
se fundó el pueblo de Sao Lormm de los negros. :16 

Otra sublevación importante de los negros ocurrió en 16 l 2 y ésta si se desarrolló en la ciudal de 
México. Después de la muerte del virrey-arzobispo García Guara c:otró a gobsn.- de manera 
interina la Audiencia de México, y como acontece en estos casos de inseguridad política. 
comenzaron de inmediato los temores y ...........,_ de conjuraciones y lewntamientos. Por 
desgracia otra vez les tocó el tumo a los ne-gros de quién se decia que tnmlabao un 
levantamiento. Aquel rumor fue creciendo hasta el grado de que los vecinos, alarmados, no se 
atrevía a salir de sus casas, y ocurrió que UDll noche, a la entrada en la ciudad de una piara de 
puercos asustó tanto a la Audiencia y habitantes, que todos creyeron que los oepos cimsrones 
atacaban la capital. Pasó aquella noche de tCITOI', pero los ánimos no se cahnson., es pm ello que 
la Audiencia se puso a realiz.- in~gaciooes. '"Por fin, wtd9dera u supuesbl la conjU111Ción de 
los negros, llegó a dlrse pm descubierta, y los otcbes mmdson ajullici.- públiamiente en la 
Plaza Mayor de la ciudad y del.me de un imncmo conc.....,. a 6- de abril de 1612, a 
veintinueve negros y cumo ....,_ que ru.o. Morados y dlapi ...... ~ lM 33 
cabezas en unas picas plmtadas en la plaza era... a las cama de Cabildo; alU pammecisoo 
aquellos espaotOt!IOS trofeos hasaa que el A:yuna.miealo de Má.ico se quejó IDle la Audiencia. 
por la fetidez que despedi• aquellos restos ,..__., y pOI" acuerdo de los oidon:s fueron 
mandados eotCITIW. "

37 

A lo largo del siglo XVII exisliaon otras sublcwciones de oepos, CD 1617-1618. 1646 y CD 

1665. Pero todas de menor impOltaocia. 

n Dlil. P. 94 . 
.-. C6'.. lsiul, P. 77 y RNa Pallcio, P. 94. 
11 RMI Pailcio. ~P. 106. 
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INDIOS 

• Concepto. 

De acuerdo con WiJJiam TaylOI", los indios carecían de un sentido de identidad, o de pertenencia 
étnica. Al parecer, "Los súbditos sabían que eran indios tan sólo por lo que habían aprendido de 
sus amos espailoles acel"ca de cual debía sel" su lugar. Los descendientes de los americanos 
prehispánicos en la época colonial tenían la costumbn: de ponerse así mismos como por ejemplo 
1a gente de Metepec' o 1a gente de TenocbtitJao.' Sabían que eran indios cuando tenían que tratar 
con las instituciones formalmente establecidas por el gobierno espailol ... Esc término -"indio"
oo llegó a inferir una psicología india colonial o un coojuoto de rasgos grotescos característicos 
que incluirían una depresión colectiva, angustia, irresponsabilidad y autodestrucción 
determinados por la fuena supuestamente irresisrible de los gobernantes españoles."-111 

Por lo anterior, podemos decir que los indígenas eran un conjunto de individuos con 
características fisicas semejantes, pero sin una conciencia de grupo. Tal w:z esta idea de un 
grupo etnosocial perfectamente diferenciado fue impuesta por el espaiol ooo fines meramente 
políticos y económicos. 
Los indígenas eran y a la vez no eran llll grupo etnosocial. es decir. al exterior de la ra2a indígena 
eran considerados por las demás clases como un grupo pafectamente diferenciado. Pero al 
interior del mismo no sentían esa unidad de pcrteomcia étnica. y esto muy bien pudien explicar 
porque los indios casi nunca trataron de libenne como los negros, pues ellos no tenían el 
sentido de unidad racial necesario para que surgiera un fenómeno de esa naturale:za. 

• Tna.jo. 

En el siglo XVl1 los indios de la Nueva Espaila. ca concreto los de la ciudad de México, se 
encontraban obligados no sólo a vivir en sus Mlh ..... poblatos y a de9Cmpefts sus oaqJKiones 
tradicionales, sino que además pro~an a lo. ~ de mano de obra: en cooSIJucciooes, 
olJl'u públicas, agricultura, mincria y OO. ocupm::ama mmules. 
Podemos decir que en el México colonial las empreg1 espllftolas depenctiu totalmente de la 
mano de obra indigma, C9la idea la podemos reafinDs por el comentmio que hace el virrey Juan 
Ortega de Mootaftés en sus lostrucciooes de 1697 

"Lo pnlllllmtO. selDr ~. s-- dllbm flllillir. por ... 
:aca1lldo 'que milmns hubilR nfGs ........... pm SS .... poilra 
........ '*111 todo el tnlajo et. ... ........ lllils9. 
........ ~y .. adli\IO et. ....... ., • .., ....... . w....-.. -.o por cilrto que - .... ..- c:ullMt lm mmpol, 
..... la mimril DÍ. todo lo diiimáa 1 

e w. ..... ... u - .... am 
... llD ....... ni. trabajar, .. 1 _,.,' ....... y ........ ... 
son poccJI los que se inctimn, y de loa ..- y -. úllmoa, loa que 
se aplican. lo .__. m a>1U que 1111 - 6-za. ~ clml 
trat.jo ra:io que el al.._ de ... ta .. ' .. ...., trae aHllÍp .... 

11 TA YLOR. B. WiDilm. ......,_ h-+. t¡ y 1 ' I ' 
FCE. 1987, P 15. -· S' 

m'nrir" -· - Mmm. 

l
9 NAVARRO DE ANDA. Enwmo, I,.,...,....... Y" 
1991, p 660. 

+ • • Vunw nov·"' •• Máico,Pom:.. 
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Todas las autoridades virreinales reconocían la importancia de la mano de obra indígena para la 
economía novohispana, y en la teoría existían muchas leyes benéfica para los indios" , sin 
embargo, en la práctica estos se encontraban coostaotemente explotados por el gJUJ>O blanco, y 
ello lo podemos coostalal', porque en cada insuucción que se daba a los virreyes se les hacia el 
mismo encargo. 
La Corona tenía conocimiento de los abusos que cometían los españoles encomenderos con los 
iodigeoas. Es de todos conocido que después de realizada la conquista en México y con el doble 
propósito de amápr a los esplliloles a las timas ~én conquistadas y adoctrimr' a los indios, 
las autoridades virreinales estableciaun la institución de la Eocomimda, en la cual se le 
~ a IDl espm\ol 1Dl gn¡po de indios con el fin de que Csae los adoctrinase en la fe católica 
y las coslwnlns espdola; a cambio, los indtgenas tenían que pepr el tributo en trabajo y 
especie que le debim a la COl"ooa. Desde el principio esbl institución fue uno de los principales 
medios de explotación hllcia los indigeoas y mueslra de ello son las Instrucciones que el 
monarca daba a los virreyes en el siglo XVII. Posteriormente se implmmní otro sistema de 
explotación indfpa. este saá "El repmtimieoto•, del cual hml•emos en un ..,..taOO especial. 
Dmante el gobierno del Conde de Monterrey (1595-1603) el monsca etK:aipba que se vigilma 
la actitud de los enccmmderos y de los que se beneficiaran con el silltema de "reputimieoto". ya 
que estos ponían cargas exccsiws de trabajo a los indios y con ello les oepbm el derecho de ir 
los domingos a la iglesia. Dice: 

• ... pro~ que ....... penom - e--. ele .... loe indios el 
3CUllil' a sus domina, io graves pr.ms. la camlm ejecal:Ma a>a muda 
demolll-=ión. y ¡ma que todm tamD el cmaiF ...... que ... -
.,...,._ m todm lla ciudllllm prB:ipaJa de la N-~ .. .-

Aunque al pmeccl', esta disposición del monarca es muy el .. y sevaa con respcdO a los abusos 
de los indios, dicha prádica siguió llevíndose a cabo, y en 1624 en otra lnslrucción que el 
monarca da al M1rq11és de Cenalw, le encarga poop lll:Deión a los ca:iques de indios. ya que 
éstos cm el prdCXtO de ayudlr a la U.Cimda Real, oblipn a loa indios a no ir a la doctrina 
cristiana, poniéndolos a trabmjs • sus hKimdas o induslrial. 41 

No sólo los encoa1t111cB .. exploabm a loa indios. tmlbi411 loa relilioeos ........ de loa 
indt...-, poi' lo que inlbucciones como la que se da al Mmqués de CanlYO (1624) enn 
freaientes: 

• ...• tilm - ...... loe ..... recilal llllldlm ...w. ele .. 
........ y~ ............. y~- .. -
...... y~ I""" amlquilF oo. IMmna V .... -- ....... 
no...._ a - ... ü iM y~.,..,.._ mam .._ qmnila. 

y - qllÍlla ... .., ... prahiido poi' .. ilD - ~ cw -
.... 09 .......... .., ....... ni cllÍI.....,. qlla ....... ni 

• En.- illllnllll:iDll q• .t-.., ....... a1 vn., Muq- e1e e z+' •- (11 e1e juliD • 1612) .. -.. • 
U• ele laa coma ooa que hMeil ele._ m&JOJ cuidado• cW ..._~ele 1m ......_por - ele ID 
«1119 .............. QW ..... ele-,..._ Y..... .,... ..., ......... b-· 1 Y 
modmrKión oon que • la ele unr ele - l9W:ioa y ~ ..... tu ..arior lo elite ya ~ ... t.y -.. 
~ele loa maloa ~ ... • llill r. JJI. 

(bid.. P. 250 . 
.. lbid.. p :wll. 



frailm. a wyo cargo filae la domina, tmpn círc:elm, ai,p.aci!m, ni 
liscaB. ni hqln cosa que sa m perjuicio de ddlos iadioa. ~ 
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Algo que vino a modificar la sitwM:ión de los indigaias durante el siglo XVII fue el fenómeno 
conocido como "crisis demográfica". en el cual el númao de indígenas decayó 
coosidaablemente. Jsrael indica que a inicios del siglo XVII la población india era de dos 
millones de personas y a mediados de siglo la población había llegado a la alarmante cifra de 
300.000 almas. "¿la constante disminución de la población indigeoa durante el medio siglo de 
~ _l6SO fu~ ~_junto con la consiguiente CSC&'IC'Z de mano de obra. de la larga y SC'VCl'a · 

....,..._.oo eco1101111ca'l"" 
A principios de la década de l 620 el comercio entre EspiDla y México sufrió una decadencia. 
ésto. afirma Israel. si se originó en 1620. pero dicha decedrncia en el comercio ultramarino. no 
significa que la colonia se encontrara en una crisis. sino que tal vez sucedió lo contrario. es 
decir. que en Ja Nueva Espafta se estuviera formando una ecooo111ia más autónoma coo respecto 
a la metrópoli. " ... de 1620 a 1670 la Nueva EspaAa pasó por un periodo de crisis económica. 
durante el allll la esaructura de la economía mexicana cambió enormemente; algunos sectores se 
deprimieron mientras que otros se desarrollaron. y fue una ép>al en que hubo muchos tnstomos 
y reajustes económicos.,,.... Es asi que en este decenio. Máico tuw un comercio cncieute con 
otra colooia. la actual Venemela45

_ Dicha idea se confirma coo las iovesaipciones hechas por 
Eduardo G.-cía Frias.46 El comercio que más se deurrollo fue el del cae.o; pronto Ja metrópoli 
pondría restricciones a estas actividades prob.ibiendo el comercio entre las colonias en 1634. 
Se ha confinnado que la actividad minera en este periodo decayó enormemente, sin embargo, 
esto no es tan apocalíptico como algunos autores lo han querido ver. ejemplo de esto. es que 
mientras zonas mineras como San Luis Potosí, Nueva Vizcaya y Dunmgo tuvieron una crisis en 
su producción., otros centros mioe'ros como Zacatecas y Ja 7.00ll nortefta del Psral incremeomon 
su producción argeotífa:a.. 
Lo mismo ocwre en eJ aspecto comercial~ el comercio entre México y Malila disminuyó 
df'ásricamente. Ja impor1aeión de seda china y otros productos asiíbQS también decayeron. A 
esto se Je suma la prolubicióo de 1634 del comercio entre colooiu. u emb.-90 •._.elle es oo 
asunto muy dificil de evalus. porque se sabe que las remic:cfonea comerciales impuestas por 
Madrid enn ampliamente evadidas, de modo que el COllb'.a..do eatte los dOll virreinalos 
(México-Perú) era intenso.~ Podanoa decir que et periodo de 1620 a 1670 fue una época de 
"cambios emuctura1es•. sin em'-lo ¿Cfllos fueron ocali....SO. por la criú dmnO(páfica 
indigena? Dice l!l'lld que no (no en su totalidad). En crilis que vivió la colonia tiene otras 
causas • ... las coodiciones inalables e inciertas en que operaba el com«Cio y las fiOIDZaS de 
México fuom c:a&AS más detenninmtes de la crisis que Ja CICa9eZ de mmo de obra._. 

ª Dill. P. 3S9 . 
.u lll!lllli ag. cjL P. 36 . 
.w Da P. 31-39. 
"Ea el siillo XVI y XVll V--1Hm6 ¡mte del.,., dlil Pwú, su ...... capilll tu. S... Ma da 
Coro y ..... Samimeo da Leóftda C.-. m a..._• ..... .._ tu. .......... 81 .,¡n . •da N_.,... 
... GARC1A flllAS. E ..... fl P-iÍP 8*C V .... 1 ! ,, 
1950, P. SI 61. 
'
1 OilL P. 39. 
"OilL P. 40. 
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A consecuencia de la catásttofe demográfica. "Con bastante éxito, a fines del siglo XV1 los 
virreyes impusieron un s1stana de scgregsión cuyo objetivo era consav•, aamque fucn 
imperfectamente las comunidades indígenas tradicionales y su agricultura, y este siguió 
operando en el siglo XVII."50 

Algunas comunidades indígenas aledailas a la ciudad de México fuernn: Otoluta. Tlaxcata. 
Texcoco y Tlaltelolco en México, se encontraban bajo el control de los frailes. Dichas 
comunidades tenían sus Cabildos Indianos que eran las autoridades que los representaban frente 
a las autoridades espaiiolas. 
Los indios que habitaban tales poblados teoím la oblipción de trabaj• pma su suslento 
individual y para la comunidad. Cu.ando una empresa de espllloles u olro grupo acaudalado 
necesitaba indios para alguna labor" estos se teoim que trasladll" al lupr de trabajo "._.babia 
comunidades indígenas tao lejanas de los lugares de trabajo que no oosteat. traer de ellas 
trabajadores. por lo cual so existencia resultaba inútil psa los pmtrooes españoles. "51 Por- si fuera 
poco, muchos indígenas prd'erian dedicarse a sus ..-opias actividades o al ocio en lugar de 
trabajar en beneficio de otros grupos etnosociales. Lo anterior, como era de espaase afectaba 
los inta"eses económicos de los grupos acaudalados, es por ello que vaios cspdoles y criollos 
ricos estabm a favOI" de que desapaecieran los repatimimtos de indios y por su pste pedian la 
libre contratación de mano de obra india 
Este aspecto del repartimiento, aeó una rivalidad entre los empresa'Íos y la burocracia 
oovohispana. 52 

• Macla de los iJHlie9 cem otras..,..,_ etHlloáales. 

Una política que siguió la Corona durante todo el gobierno vineinal, fue la de toa. de evita por 
todos los medios la relación de los indios con los diYS"!IOS grupos etnosoci.Ies. Esta politica fue 
originada por la idea de considera" al indio como menor de edlMl y oomo tal se le debta cuidmr y 
tratar. Uno de estos cuidados consillllia m mmtalCI' a los indios alej8dos de cualquier grupo psa 
evit.- que los corrompicnn o•~ de ellos. 

Luil Velwlo U (1611) • • Mllnoria - dim IOlire .-e ..,.ro: "la •bi'eri6- y 
CXM+É ..... • .. 2 E .... mire los ............... --= -.... . -
que por ................ -~ .. prohile por...._. '*9111111. a.,a,... 
- .. idD ........, ... que ya OOll ~ ClllidldD, - .......... y 

., El 22 dil r.lirwo dil 1549, c.llie V...-.; - JlmJ c-.ia pal' la c:.ml pmWá que m •Ce .. -.w trat.jo......,. -- ..... Podllms- que ODlll - .................... airo ....... . 
Me•...,_ióa .. ~ E1 1..-liaWalt.o. Por ... --•~a i. ai · tdm iac'La11.a a oe....-
1111 .... • + ..-.o • illlliaa ................. .....-.....aw .._ y .. lllllliam& c. .... . 
evUr ........... ...,.·t 1 -·•llbaa fin:iunarioa ...... "_;.- • ....--.... ... .... . .... .. 
dillrilul:ióa ... -- • uallliD- '"Se ......... cm.a clal ......, ............ que ..... 
nipartir-. para ............... 4 " .... ue.ra. - ....... ,......, .. ,. iD y 10" ........ 
........ y ~ .. twtipllo ........ ..-- c:umo ,.... • la - ~ ...... que .. ......,. 
99Vil:iDnoclallá~ •--yquela..._ ........... ...,._...., ....... _ 
....... • - jonladil • vil;a. .. No 0-... -- 1 .. . NW, .. mrru; ºfe .............. . 
......., ..-..... CIOlllra ............ 

.. lbii. p 41. 
" Dlid. P. 42. 
n Tal vr:z so tambl!ll pudo inftuir m la crisis CD•IÓM- clal .... XVII. 

- ·-- -·- - ---~------------------
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probibii;ióa que en ningún pueblo se hiciese ni edifirase casa de mpdol sm darme 
noticil. .. esto lo ha ... ...,vido por la expmilu:ia que en lm burioa de Mmco y 
Santago ... habimdolfs mdido ~lts rn sus ~ y •UlipiiÍiido:aWs • mmor 
precio ...• si 

En cuanto a la relación de los indios con los demás grupos etnosociales Velasco nos dice: 
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" ... muy en pmticular de los espai'lolcs, mestizos. mulatos y negros libres que había entre los 
natura.les. para librarlos de ellos, como cosa que tanto importa de su quietud y bien de sus 
almas."S4 
No obstante todu las prohibiciones que oexisliaoo al respecto, la intarelación de los indios con 
los demás grupos etnosociales se produjo y gracias a ello se dio el fenómeno del mestiDje. 
Las ooosecueocias COllCl'CtaS de la unión de todos los grupos dnosociales se velá en los 
apartados de criminalidad. malrimooio y educación. 

MESTIWS. 

• Comcepte. 

Una definición que da el diccion.-io Larousse a la palabra mc:stim es: "Nacido de ped-es de raza 
difCl'eote, o sinónimo de bubudo, ht'brido."55 Es ati88do el uso de C9la palabra pm el oripn que 
tuvieron los meslims ea México. Desde el siglo XVI, la fillta de mujcns blmcas y la CKaSez de 
esclavas negras propiciaron una intensa comunicación sexual entre los espllftoles y las mujeres 
indfgmas. En la ma)'Oria de los cuos los hijos que nacían de e&s relaciones eno ilegítimos, es 
poi' ello que el espmk>I utilizó el término de mestim ¡ma ideotific.- al producto de estas 
relaciones. 
Ya en el siglo XVII la fusión de la raza blanca, india y negra produjo una verdadera 
"caleidoscopía" humana.. Literalmente, existieron veinteoaa de nominaciones que fuel'Oo 
inventadas para identificar a cada una de las mezclas producidas poi' la unión de los diferentes 
grupos étnicos.. 
Vicente Riva hla:io nos pramla un cuO'O de las cmm m la Nueva &p.na. 
"Los hijos de esp8lol y aplllola que no pocho coosi._ como clllla enn llamados criollos. 
El hijo de espmol e india se Umna meslim o ooyote. 
De meslizo y espllola: eulim. 
De cutim con Clpllola: eapmlol. 
De~ con nep: mubito. 
De muJ.ro con espmkJla: morilllO. 
El salta - ...... en el que taúa anctera de oqro, 118'limdo de una &milia bl111CL 
Geoenlmente se creta que Cite fenómeno de ..W.Oo se produda a la tercera o c:ullta 
geoaacióo, de una .bucla nqra con un blmco aunque oo hay dllo que ipO)'C ella cremc:ia. 
Del salta - alr6s o toma ...... l-.lo con india, rm.:9 w. hijo a quim •U.... cltÍllO. 
Del chino can la mw. salia el lobo. 
Del lobo con la mulm: el gibmo. 
Dcl gi1Jmo oon la india: el allwramlo. 

" ,,,..,,,,.._y M a 11LJá P. 320. 
u~ 

H GARCTA·l"'EU YO y CltOSS, IWnóa, ......... 'rm-.... 1990. MSim, edil. u.o.-. 1990, P. 
6n. 



Del alhlnaado con negra: el canbujo. 
Del cmJbujo con la india: el :mnbo prieto. 
Del zambo con la mulala: el c:alpm - mulada. 
Del calpml - mW... c:on el 7lllllba: el telde en el aire. 
Del tam: c:o el :Úle con la mulm: el no te edimdo. 
Del no te el1limdo con la india: el mi te ema. •» 
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La mayoría de estos nombres se blll6 CD las tooalidades de la piel. pero ob'OS rasgos anatómicos. 
como la forma de la tmiz. el talle COl'pOl'al y otros aspectos ftsicos sirvieron de inspinción paa 
impones los nombn:s. Puesto que todas o cuí todas estas desigmcioncs fucnlll dadas por los 
espllloles. tendiCl'oo al bmnorismo o frmcamente al insuho. Ejemplo de ello es el nombn: que 
recibia el hijo de mulmo con zmoba: tente CD el aiJe. ese nombre no indicaba ningún pmce 
hacia la descendencia blm, pero tampoco reftej• ninguna regresión b8cia la nqpa o india. 
Un ejemplo más claro es si una mujc::r- mestiD se cauba con un indio. los hijos se podim 
deoomiO.. .mita pa tnu, se ob9crva. aquí la tendencia es un relrocao hacia la -.e india. por 
lo que el ooml:R indica UD 1dloceao. 
"Cada país, y aún cada región tenim un nombn: pmtiads pma cada mezcla. pero una 
desipación dada en UD lupr podla 9CI" usada pma una diferente combinación de genes en 
otro.•s1 

• Orilm de._ •mima. 

"Las relaciones ocasionales. pues. fueron el mi .. del 8J11PO étnico más proüfico. el cual 
comenzó a a¡secel' antes de la caída de Tmocblitla."9 Es indudlble que los primeros 
contactos que se diaoo adre esplllloles e iodia9 fUeroa de forma violenta, aunque no podemos 
des«:artar la posa"bilidad de que algunas de cm. primau indipna1 .ccedierm voluntsimtmte a 
talCI' relaciones sexuales con los esp91ola 009 la apenaD de • ... t..- 90llriDOS y nietoe tm 
valCl'osos y fuertes como los propios espllik>la _. a so le podemos 8IJCPI' la eapcrmza de que 
sus hijos tuvienn mejola opoltunict.des en todoa I09 .....,_de la vida. 
Sea de una forma violada o voluaa.ria. .,,,....._ e ind(_.... • uniaull y diCllOll oriwen a los 
mab.zoa o mnbién dmmnimdm ca111m. 
Podemos decir que un alto ..., de las unimm cllllre ~- e indl...- producido ea los 
primeros*- de la Colmia no li.u&a una_.,. oficial mini ... ...,......,.. mlla bitm filmm 
eocueotros fortuitoa de donde wieroa los P* · ww •M-. 
Aún los jównes apllloles que se mwob..,_ • ci...._ ~- cmao PMebla o Mhico. 
preferí• cumwe. al no haber ~ cm laa pn. .. malizm de r.milim nobles m la 
Nuew Espllla bu.:ando ....... beneficio ~. F.a el cuo de que los aplloles decidism 
casm'9e con una incM.- lo t.cim con una DDllla. • r. el cmo de Jum Cmo, que • cml) con 
la hija de Moctc:zuma ll•• Illbel. o Ju. J-lo a. .._ Msiaa.. 
"si bien no se necaitó mucho tiempo .,... qm lm .._ llMlllÍJID9 abcw•aa. ea un principio no 
formabm .,.te del t...- el--*> o pupo cli._. • la IOciedlid iadl .... o de la w-.... 
C5pllftola. pues a.,_- de ..- malÍJ.IOS vi'Vim ame ·....,a.· o a.o indios.., 

16 ltM Plllll:io . ._..P. 16-17. 
17 IJVWw. lllL'i& P. 14. 
SI ....... --- P. &:J. 
w ll!iil.P f/1 . 
.. lhill.l. f/1. 
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Los mestizos legítimos o ilegítimos de los primcsos contactos que los espaik>les tuvieron coo las 
indígenas., fueron absorbidos por el gJUpO espailol para fortalecerlo ya que enm muy pocos. Estos 
primeros mestizos llegaroo a ocupar grandes lupa en la escala social DOvobispana, por 
ejemplo, Gomalo Cano MoctC?Jpna (hijo de Jwm Cano e Isabel MoctC?JDDa). Martín Cortés 
(hijo de Hemán Cortés con dofta Msiana). Estos meslims si fueron reconocidos por sus pide y 
fueron educados como caballeros o dmlas del grupo espailol. 
Por otro lado existieron otros mestims de categcria "más baja•. producto de relaciones 
ocasionales, que DO fueron reconocidos por sus padml y tenían que aec:er en los pueblos o 
aldeas iodigeoas coo sus mdes, es asi que se asimilabm completamente al gnapo indlFJL Este 
fenómeno causó indignación entre las autorid!Mk:s virreinales, y pidiCl'Oll que los hijos "varones" 
ilegítimos de espmolcs fueran localizados y llevados a las ciuct.des cspmiol•. 

La opinión sobre csle grupo dnosocial discrepa de acuerdo al lupr. Dice 1.--1 que en el Norte 
de la Nueva Espllllla y en Nueva Galicia, los meslims enn juzpdos más fawnblemcate que en 
la ciudad de Wxico. esto tal w:z se debía a que en aquellos lupres la poblKKin de malizos no 
era tm elevada y poi' blnto DO consaituim un petipo .-a tu elites; allá !llC COll9ll'Va ina.:ta la 
imagen y cooccpto que encaraba la frase "hijo de espaik>i• CCIDO pa-. de honor. 
En cambio en la moa central de la Nueva EtpMla, más concn:tamente en la ciudlld de México 
las opiniones eran muy contrarias. ejemplo de ello es la opinión del virrey Mancera: "Los 
mestizos, hijos y nietos de espai'loles y de indias, hacen gremio distinto y número casi igual al 
precedente (de ncBJOll y mula&os). no son me909 presuntuololl. pero con mejol' camino y con 
valor más ordmado y sujetos a razón. )>n,ci- de tenG' -_re nualn, y en algunas ocasiones 
han mmrrado que sabeo dmempeüne en es1a oblipciones ' 
De esta forma. el virrey ~ m los mestizos cierto elemento de presunción. aunque DO deja de 
considenrlos como "arme de ru/Jn" y ello !llC debe a que llevm ~ csplluLI, esto es lo que a 
su \leZ da validez a didlo tpUpO m Ja sociecW DO\dai~a, y cid ponwb!ie de _.pe ~a 
que lleven los mClll'iJm ca t. vena dependaá • lnlo y m pmicióa IOCÜll.

62 

• Tra•je. 

La dificultad que teman los ....,aes de c)..._ • una jawquja 10Cial a los matiJlOI. se vio 
reflejada en la wriemd de niwlea de gnmioa Ea 11_. ofiaoa lm m-. penniám que los 
mestims ocupsm IOI .,.-.. mu altos '- , m. cerwni-. u..... de 11.,clón y 
sombiaewos). En otrm ofíQos. por el contnrio. • • a. pcnnida OCUI*' paellas mmyores al de 
los oficiales (fallricmte9 de ....... trituradora y •---•). 
P.-ece !llC'I' que deplllldiendo de la c8lidad o i e .• del gmnio .. el ....., que ompMm 
los matizm. POI' ejaaplo, • .,.mm humi ... - el de 1.1pll.,. y cmdll..._ tmto 109 
mClllizoa como loa ocpua podim ocupm- .- .._ Sin mabs11>. m panios de cierta 
importancia o catqoria como el de smero. r• • ..,..... o ... .;. o cUlllqui• ofü:io que 

" ,_.,viro- de lm Yima en lsrul. P n. 
n El porcenlaJe de~...., .. se podía vs r~ • 11 tt 1 de .. piel de los indivdlot, • por.., 
que ....... lllltorm dÍD91qWI ......... .--.-. .... por-~ 

- . --------- -----------
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tuviera que w:r coo el manejo de metales, los mestizos y los negros se taúao que conformar con 
puestos humildes como el de ayudades u oficiales. 
Podemos concluir que la descripción hecha anteriormente de los grupos humanos puede servir 
para explicar cómo eran las relaciones existentes entre los diversos grupos etnosociales del siglo 
XVU. La pregunta es ¿poi' qué en la sociedad novobispma casi no se dieron cambios en el orden 
social hasta llegar a calificarla de sociedad estática, donde todos y cada uno de los grupos 
etnosociales aceptaroo y reprodujeron el esquema social en que se vienlll inmersos y nunca 
buscaron una mejora de grupo? 
Al l*ec«, la Corona tuvo mucho que V« en esta imnovilidad social. Los mooscas al V« la 
multiplicidad de grupos étnicos que surgienm en la Nuew Espmia, sabimnentc supieron aplicar 
el axioma sociológico •divide y gobierna.• Esto se ...e clMmtcote ejemplificado en la legislación 
solR el Wltido, donde se eslablecía qué prenda podia utilizs cada grupo, o como se ven más 
adet.ate en las disposiciones hech8S por las autoridades en los diM de fiesla, donde se le asipa 
a cada grupo emoeocim UD lupr especifico m la celdncióa. Las autoridades en cada 
oportunict.d que se les pRleDtabe la aprovccbaba pma almur el odio intergnqi.&, esto se podia 
va" desde el trabmjo, la educación o cualquier otro aspecto de la vida. 
Todo lo mterior, bien podrfa explic.- porqué un eaquema social tan jem'quiado pudo 
solRvivir 300 dos y sólo se vio transformado cuamdo UD grupo etooaocial que no pateoecía ni 
a los es¡Mlftoles ni a las castas tomó conciencia de si mmno y tuvo 11U1M1S allpÍnCÍooes polftico
sociales que lo llevaron a buscar la independencia del poda- espmiol. 

,..----··· ·-
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CAPITULO 11 VIDA COTIDL\i.'l'A. 

INTRODUCCIÓN. 
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Muchos hablan de la vida cotidiana, o de la cotidianidad histórica, ioclWIO algunos historiadores 
bao hecho congresos, jornadas y seminarios solR el tema "La vida Cotidima", los cuales se 
encuentran citados a lo larso de este caipitulo. lncluao algunos periodistas M:tualea babl111 de la 
vida cotidiana dcsarrollmdo notiácroa como "Ciudad desnuda" o "Duro y directo", donde el 
grosor de las noticias son '10ll crimmcs colidimOll." Sin cm...,. ¿qué es la vida cotidi111a? 
Todos utilizamos cste concepto, pero la ma)1llia de nomtroe no se ha tcmado la mol~a de 
investigar su sipifiQdo por creer que este es muy olmo. A coulinUláóe declicmtOll .- pequcilo 
apartado para lnltBr de ds respaata a ¿qué es la vida cotidima? · · 
"la vida cotidiana es el conjunto de acaividlldes que cinctaizao la producción de IOll hombres 
particulares, los cuales a su wz. c:rcm la posalJilict.d de la reprocticción 90CÚll. ,,6l E9la cita es 1Dl 

poco obscura., dice el autos" que psa que una sociedmd se reprodua:a (dellrroUe). es neccllrio 
que los hombres se deSlnollm a si mi9mos como hombres pmtic::ulm-. es doeir. que cada 
hombre se individualice. ya que ca hombre time !IU cotMlimidMI. pmo - cotidianicllld ... 
diferente de una sociedad a otra. de un grupo social a otro y de un hombre a otro. 
La cotidianidad depende del lugar que cada pasooa ocupe en la CKala social y en el tipo de 
cultura en el que se. encuentre iomcno. Podemos decir que la vida c:otidiana es el caoj1Ulto de 
actividades que los individuos Jalizao en un ambimte o contexto del.crmioado. Pll'a que estas 
actividades sean consideradas como cotidimms deben tena- una cootinuicllld dlnnte 1Ul periodo 
crooológico más o menos l•go. 
Nuestro autOI" nos dice que " ... la vida cotidiana también tiene una hüitOO.. .. la rewluciones 
sociales cambim radicalmente la vida cotidiana. IJOI" lo cual ~o eltc alpeeto át.a -' • apejo 
de la historia. .. también en cumto a los cmnbios que se bm detcrmimdo en el modo de 
p.-oduccióo a menudo (cuí siempre) • ~ ai dl111 ..... qws • amplia la rev'*-:iúo ..a.I. a 
nivel lb8Cl'OICÓpico, pOI' lo cml blljo e-= '*° ...-:to -.ue11a m im ftnntdD ...eo de la billoril..,,.. 
Por lo aoteriOI' podemos decir. que si se Uep a pramt.- alp cambio m el CICGlll'io donde se 
desarrolla la vida cotidimw de cierta 90Ciect.d. ~ coticlimiclmd cmabi.a. por lo tmto, la 
cotidianidad ea coodicionada poi" f-=ton:s externos, ~o pudienn .- alpnoa c.nbim 
ocasionados por el hombre65 y tmibién los cmibios lllllunlea, c:uno por cjanplo, l• 
inundaciones que sufrió la ciudad de México durante el siglo XVII. las cuales modificaron los 
aspectos la vida diaria de los habitantes de la ciudad, al grado que algunas autoridades pensaron 
en mudar la capital a TKUhaya. 

"1 HElJ..Ell, Apm. S1 rjr 1 
t • (11,,. t d,. ~ Mil P ' 'h 1991, P. 19. 

M Did.P. 20 
" --,---. morinm, h-....... lle.. En -.o calD ,..._ ·- ... • • .... . 
1609, 1612 y 16111; y los...,.._. 1624 y 1692, ... CUllm sC nft ............ _. .. ... 

di loa divm ...,. ..,,,,,,;,1r Plim m ....._ ~ • ......._ · ·u '" ¡rc' 1· m h 
OOIW ....... de aalquiwa de ellm """'°' m publillo, .. - ........................... par 
pute del grupo i.noo u19 ~ de miedo oollld"'° • de llo do8 pupo9, y .., IÓID ......,, 
lmnbilln canje. 
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Como se puede observar, la cotidianidad es UD elemento tao frágil que puede sa modificado por
cualquier fenómeno natural o social, lo importante es que los hombres tengan la capacidad de 
adaptarse a las condiciones imperantes para que la sociedad se siga reproducimdo. Esta 
reproducción de la sociedad, nos lleva a otro punto que el autOI' califica como: ""reproducción del 
hombr-e par1icular," la cual di~de en dos partes. 
Reproducción del hombre pmticuls (primera fue). 
"Sostenemos en consecuencia, que la ~da cotidiana es la rqwoduccióo del hombre particuJar. 
Pero ¿Qué significa el particul• se reproduce?.."'6 Al na:cr, el hombre se encuentra en un mundo 
ya constituido, un mundo ya exisaeote con coodiciooes, instituciooes y costumbres ya 
establecidas, poi' lanto, una parte de la reproducción del hombre es aprende.- a utiliza' esas 
iostituciooes.. costumbres y usos; es decir, primero se tiene que adaptar al mundo CD el que nació 
y luego aprender a utiliza' las herramientas que este mismo sistema de cosas le proporciona. 
"Poc consiguiente, la reproducción del hombre particul• es siempre la reproducción de UD 

hombre histórico, de un particul• en un mundo cooc::reto.""'7 

Esta aprnpiacióo del mundo, no tamioa cuando el hombre llcp a una edad madura, sino que es 
una acti~dad casi intenninable, ya que cuando el hombre cmibia de ambiente, de capa social o 
de trabajo se enfteota a nuevas tareas y por tanto tiende a aprender ounos usos y costumbres. 
Podríamos decir que en sociedades ~ estática. en nuestro caso como la novobispma. las 
personas no suñim cambios importantes que modificaan su cotidimidad. Por ejemplo los 
habitantes de México en el siglo XVII. donde lo único que les esperaba era la acumulación de 
experiencias en el campo o en su trabajo en las ciudades. Sin embargo, como vimos 
anteriormente, su cotidianidad se podía alterar, pero sólo en casos extremos, por ejemplo en 
alguna inundación o en algún levantamiento popular, pero estos casos se prescotm de manera 
aislada. 
Después de que el hombre logra adllipmse y domio.- el medio m el que se encuentra inmerso, 
pasa a lo que Hellc:r Agncs dmooJioa .. la segunda fue de la reproducción del hombre." Donde 
" ... el hombre se objetiva en numerosas fonnas . .a Al dDcir c.- el bombre se objetiw. nos 
referimos a que al adaptS9I: a su mibiente, el hombre lo tnnsforma. 
"Cuando da:imos que el pmt;cui. s OOjetiw en la vida cotiflima, ..,__ w wz más. ha:er 
una precisión: eJ particul• fmma m mundo como .. _bi_.. inmedillo. la vida cotidiana se 
desmrolla y se refiere siempre al ... biente imnedimo.""" ·· · 
Después de esto, ~me lo que smia '1a segunda fase de la repocluccillll del hCllllllre." Ea decir, la 
reproducción o ~ón no es sol81Deote un )'o apraido"", sino tambim un )'o tnmnito"", por 
lo tanto el ciclo m la vidll cotidiua 9Cll'Ía: naco, adlpl.ne, interiori.zs y modifics, pero psa 
cerrar este ciclo, tiene que trasmitir ese mundo que be modificado a la siguim&e genersióa., en 
el ea.10 más caew> a un hijo, pm mato "Yo~ d 1epuw1mntc de aquel mundo m d que otros 
nacen."10 

Tal vez en esta segunda fw de la objetivación • mcumtre la rMp'wta al por qué loa l'1lp09 

etDOllOCiales CD la Nueva E._..a permmecierm adbcm y nunca .,.._.., alauna movilidad 
social. Cada individuo, sea ~ol, indio, negro o ....aia>, u.:ia en un ambimte dlbnniudo y 

66 ll!il. P. 21. 
n llid. p 22. 
.. Did. p 24 . 
... ll!id. p 25 . 
.. Did. p 24. 
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sólo se limitaba a adaptarse a ese medio en el que había nacido, para luego eoseilar todas sus 
normas, usos y costumbres a generaciones posteriores. Pero sobre esto volven:mos cuando 
tratemos el tema de educación. 
Para terminar con este apartado, podemos decir que de numera general, existen dos tipos de 
cotidianidad, una con carácter de cotidianidad absoluta. es decir, lo que se hace a diario 
(trabajar, comer vestir, etc.). aunque lambiéo esta cotidianidad se encuentra determinada por el 
grupo etoosocial aJ que se pertenezca. por la edad o por el sexo. por ejemplo, podemos decir que 
todas las personas comen, la diferencia está en el modo y la cantidad en que se c:ome; o en el 
trabajo, todos los habitantes de la Nueva Espaila trabajaban, la difermcia se eocoo1raba en la 
cantidad y en la calidad del trabajo, pues no era lo mismo lDl campesino que trabajaba 12 horas 
arando la tierra, que un cura dando un sermón desde el púlpito durante uoa hora o un regidor 
discutiendo dos horas en el Cabildo. Todas estas per.I008S al tennins sus stividades laborales 
se eocootraban con ánimos «kúbcameute difacotes. 
Por otro lado existe la cotidianidad por f~ en el caso de las mujeres, su c::otidimidad se va 
modificando; como so1tens, como madres y por úJtimo en su madun:z. Donde en cada una de 
~ fases, como ya se dijo, el individuo tetdá que adquirir cierto tipo de habilidades ¡ma 
poder sobl"evivir. 

LA cnJDAP DE MÉXICO DURANTE EL SJGLQ xvn. 
Nos parece obligatorio iniciar este capítulo de cotidianidad con el ese-cío gicognífico. pues 
¿Qué sucedía fucn de las calles'! Casi nada. Todo implicaba las calles, m éstas se da la 
comunicación entre autoridades y pueblo. i!lialU y fcligJeSeS. entre delincuencia y castigo, 
entre mercaderes y compradores. entre trad:iaó9 y now:dad. Las calles serán mudos testigos 
de los romances eo la oscuridad. tambiéa ..._ c:scenaio de crumtos cn&admlieotos 
como los famO!IOS distwbios de 1624 y 1692. Pwo tambiál, éstas se wsd• de pla pma 
recibir los días festivos que la población tmlO ...-.. para dar rienda mella a todas sus 
pasioocs. Por esta y omas ramocs decidimoe 1..as esla capitulo c:on lDl pcqueik> apmmdo 
donde se muestre como C9laba constituido~ cs:cnario y como se fue cr.fonuado 
durante los siglos XVI y XVD. Fuera de a. caUa, es decir. al interior de los bopn:s 
también hay toda una vida, alú !IC fonom ~iartos soci .. es, aemciu reli(Cioas. 
simpatías políticas. conjuras. etc. sin em._.. em no es objeto de nuestto elludio, 
preferimos enfocmnos mú m los com~ pübli<lOS. 

0c 1a r-- Méaico d-.., 
mWmY ........ ...... 
cabalim, cm-. ..... a111111,....m. 
--~v.-...•diám. 
rep1ua,....-...-~ 
prims\V'll~Y- ..... 
.--.--..-.-y~ ------- .... ~· 

8errwdo cll ........ . 

1 
BALBUENA, 8emudo de, Qgndrp Mexm r lm-

Pom:.. l 98S P XL 
. "" ......... "' ~ meÍI Wlál:o. 
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Así empieza un poema descriptivo de la ciudad de México de principios del siglo XVD, 
algo romántico y fantástico cuyo autor es Bernardo de Balbuena y su obra es Grandeza 
Mexicana. El poema exalta a la ciudad mostrándola con grandes virtudes y exagcníodola 
por momentos. Los versos mencionados de Balbueoa nos ofm:eo en forma global lo que 
quería plasmar y decir, ofu:ciéodooos temas que se vivían cotidianamente en la ciudad, 
como por ejemplo sus edificios, los caballos, sus calles, el gobierno, oficios de la gente, 
entre otros. 
Hay que mencionar que cada pjrrafo del argwneoto inicial es un tema que postcrionnente 
desglosa en su obn.. Quedó impresionado Balbueoa de los edificios que se bm construido 
sobre las ruinas de las coostruccioncs indigeoas. cuyos cimientos sirvia-on lambiéo a las 
nuevas calles que para él fuc:roo sobabias. Al igual que Tomás Gage, alaba los caballos o 
corceles y los canuajcs que sobre lu calles tnnsitabm y bacim de la vida social, religiosa 
y económica un deleite p11a la vista. También le maravill•oo io. coow:ntos, las iglesias, 
así como que la ciudad de México tuviese comercio a pandes escalas dentro de la Nueva 
Espaila. Balbueoa tmibiéo nos dcscnbe a la gente que la habitaba. mosb'áodooos algunas 
de las OCUl*=ÍODCS que realÍ23h8n en la ciudad. Sus babitmtcs enn de todo tipo desde los 
espaik>lcs, pasando poi' los indipas, negros y las diferartcs castas que poco a poco ibm 
surgiendo. En fin, había todo tipo de movimiento en la ciudad que se iba conformando en 
todos sus niveles. 
Podemos decir a grandes rasgos que 8albuena nos describe en fonoa poética y exagerada la 
ciudad de principios del siglo XVII, para él era perfecta, hermosa, sin ningún problema. Un 
año después de haber escrito éste poema, en 1604 ya no se vió igual la ciudad que plasmó 
Balbueoa, ya que ocurrió una gran inundación que afectó a la ciudad y a sus habitantes en 
su conjunto. 
Ante la necesidad de coooca y dsnos una idea rápida de cómo cno las COllSlrucciones de 

finales del siglo XVI y principios del XVIl Francisco de la Mu.a nos dice lo siguiente: 

• ... ._ pñmru caw fUmun poco.- que a:ep•• c..ailDa ......... C11111 

toms, ..._y ...... Ali dlri .. ciurt.d ........... dll liP> XVI, -
el que fUe ............ Niio ...,.., poi' el ......... ~ 
....... plal -- o ........ y tmiplol ClOD ~y QÍpUlll. .. J 

A finales del siglo XVI la Ciudmd de Mftico va perdiendo m ...._ milits. aunque 
algunas coo9lrucciones pamanecieroa sin cambi~ pero al puo del tianpo. la ciudad se 
iba convirtiendo m una uo poco mia refinada. con un sello ~co m sus casas, 
edificios, conwmtoa, igleáas a que hicieron refen:ocia Balbuala y De la Maza en su 
tiempo. 
Otro personaje cootcmpcrineo que nos mUC!lra c::ómo se veia la ciudmd de M6xico m el 
afto de 1625 fue un ingllls ya mmcioudo, fT8y Tomia O.. quim Mee alwióo en 
pequcitos púrafos de !11 libro al hecho de que • caaba c:ada ella mia a los indios • !US 

tCl"ritorios y que los CllliPl*ll• apoved\alml psa expmdine. Todavta la pobl8ción 
indigma en numerosa a CCJ111pu'8Ción de la e!pillllk>k Las indios visn.t.I repl-mtc la 
ciudild, poi' lo tanto la sepuKióo entre espmio'- • i9dlgenM, ordeMda m el siglo XVI oo 
se daba del todo, y en la vida cotidiana se rela:iOllllllm todos los IJUpoS 10Ciales. 

2 DI!. LA MAZA. Francmoo, .... sit+d. Mérjm - ...... I)'I. Míllim, FCE.. Temmla, 1 ~. p 1 

TE'''I<' c·t'N tHJ U 1) 
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Por otro lado, Gqe quedó asombrado por sus construcciones, edificios. calles, iglesias, 
conventos. costumbres, diva-siones, así como algunas de las casas que tenían en sus 
interiores wrgdes y jardines.J Tambim hace alusión a un remo que m aquel tiempo decía: 

"... m el paá que m MÍKiCO • lalllll cumo -
ldW "• mujlns, lm ,.....,., las caballm Y .. 
calm'". Podría ....._ la quinla, qm -S lm c:mnmjm de 
.. nobleza. .. 4 

Esto nos refleja cuatro cosas que se veian cotidianamente y que DO escapaba a los ojos de 
Ias personas y menos aún a Ios de un viajero que quedó impresionado por esto. 
Poco después de que Gage visitó la ciudad. se realiw un plano pictórico titulado por su 
autcx "Forma y levmtado de la CiuMd de México" reaJipdo m el do de 1628 poi' Jum 
Gómez de Trasmonte quim fua"a arquitecto y maestro mayor de las obr'M de la Cllledral. 
Esta obra muestra la bellaa de la ciudad. El plaoo repl'odual edificios. plaas. calles, 
cooYCDWS, aunque algunos de ellos DO guardaron su proporción acorde al plmo; tmnbiál se 
incluye aibarradóo que cootalia las aguas del oriente. Las calles se "Ym bim aline8dls y • 
trazo pnce un tablero de ajedrez. Gómez de Trasmonte pluma la cal:ract. de T.:uba 
como la princip91 y muy ancha; también se delinem IM calzadas de Noomlco, la de la 
Verónica, Tlalpen y Cbapultcpec, como las más notorias en el pl8DO. 
Dentro de la tn:za del plano, las casas se veo agu....- y muy com~; tmnbim 
encontramos alguna plaza como la de Regina con su pila de agua que apsece de un 
tamafto despl"oporciooado y la Plaza Mayor- rodeada por los edificios de aobiano y la 
catt*al. En cuanto a los CODYClltos religio905, la gnm mayoria se pintaron dentro y fuera de 
la trua original. Los templos se ubican en los lugses que les fueron conferidos y nos din 
idea del número de ellos que babia m la ciudad. 
En fin. el plano es una obra adminble, de Gómez de Tramonte nos da una idea muy 
cemma de la que fue la capital de la Nueva Espda en aquellos dos. 

TESlS cuN 
FALLA. rr: --~·Z!J __ ... ----~-

J GAGE, T1llllms. MNww!lnll..fl!IW!lllJl'lll!lill-lllll.!' •a1..1ti..Ll!m;=m· 1.11llll•h• Máico, SEP IO, FCE, P. 177- 112. 
4 lllilL P. 171. 
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VISTA PANORAMICA DE LA CIUDAD DE MEXICO POR JUAN GOMEZ DE TRASMONTE. 
FECHADO EN 1628. 

Hubo otro viajero que visitó la ciudad de México en el afto de 1678. Leonel Watrer. quien 
quedó sorprendido del tamaiio de la ciudad y de sus tan buenas construcciones. sus calles 
tan rectas y tan anchas y nos cuenta también sobre la abundancia y continuo comercio que 
en ellas se realizaba. Elogia a la ciudad de México y la nombra como la Babilonia Indiana. 
Refiere sus palacios. iglesias. conventos, su Plaza Mayor; acueductos. Todo esta como un 
conjunto magnifico. s 
Uno de los personajes notables del siglo XVIl fue Fray Agustfn de Vetmcourt quien 
escribió en 1695 cosas relevantes de la ciudad y que nos dan una idea de la misma: 

" La plama • ~ coa tal ordla y coei:itrto que todll 1M alli. 
quedlron pseju. IDChll de a caorce v--. y t1n i..-.. que por cuüqui .. 
se vm los conftnn de ella; quedó de acequiM en cumlro cen:eiM, con obWI 
tna que ab'aviam de orimte a poniente la ciudad, pera la comunialción del 
beltimmto que entra por cmou; los bani01 y arnllUea de ella quedlroa pma 
la vivienda de loa indios, oon callejOMS lllllJllOI y h...-Cillos de C1111Cllona 
con acequiu, como los tenJm en su ,..ailkMd. donde si«nbnn flores y 
pllntm su llt>oledu... Loe edificioe O.- altos y bljoa. COll vi..,. 
baJoon19 y vent8MI repdm de rejas de himN mlndl9 c:.on primor ... por IM 
call• ... hay ...... ti9llen puen• di ~to"*'-. ...... del 
ancho de l• cala. •ilndo .._ !al mM. J ' MI, y con ... que todo el 
ano oo cam los cmpedndores de ... www .... • tmto el conc\nO de i. 
carroDI, que no ...,_.de componer!-... a- ftl pluM. clol* no e.a el 
contnto, ul de I• casu del comercio di ,.._, como de llMtilnmtoa y de 

' V ALLE-ARIZPE, Artcmio del, Obru ComplllM, ~ Linros Mexicanos Unidos S.A. Colección 
Laurel. P. 364-367. 
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gente de diversos matices que iban desde los españoles, pasando po.- los indios, negros y las 
castas que se empe7.aban a entremezclar. 
Todas ellas contribuían a su quehacer cotidiano en los espacios públicos. que se reflejaba 
más en los mercados, pla7.3S, calles, etc. Había además casas muy grandes y algunas de 
ellas tenlao jardines. Entre tanto sus edificios, conventos e iglesias eran tao magnificas y 
hasta superiores a las de otras naciones, a decir de estos autores la ciudad de México del 
siglo XVII era única en su tiempo y ninguna otra la igualaba. 
Había grao y continúo movimiento dentro de la ciudad, por lo que se requerian varias cosas 
para su conservación y embellecimiento, por ello referiremos de otros aspectos 
relacionados con ella para mostrarle al lector las condiciones en que se encontraba y que 
cotidianamente vivían y sufrían sus habitantes. 

• Lu calles. 

Al planear las calles en la Ciudad de México en el siglo XVl se imponía una idea de urbe y 
no nada mas un establecimiento para vivir, podemos decir que cada calle tuvo una regla, 
una norma, una pt"efereocia, en la que cada vecino podría manifestarse en el ámbito público 
o privado, pues en cada calle se relacionarian y coovivirim las diferentes jerarquías 
sociales. 
Al ya tener un trazo de la ciudad, los españoles planearon delinear las calles y manteoCI' las 
calzadas., construir sus edificios y conventos, todo ello influyó .-a demostrar un orden y 
supremacía tanto en el conjooto urbano como ea lo social. 
Alonso García Bravo se apoyó en la alineacióo rectangular y en los dos ejes formados poi" 

las entradas de las antiguM calzadas; así como la cuadricula de la nueva ciudad espmola, 
también resesvó espacios para las diferentes fwK:iooes y activict.des primordiales. Las 
calles construidas y perfeociooadas, así como 109 canales que atravesaban a la ciud8d, 
serian adaptadas a la necesidad y visión espaiklla. 
Por lo general, el esquema feudal de la villa fortificada cuyas con!bUCciones estahm muy 
juntas, influyaoo para que las calles fuaao mM reducidas a comparación de las c.tlzadas 
que serian anchas y rectas, como to seftala Cocúa: 

"'Son lu ca-. de• diF de lla p o 11a wy ..- y muy-...... y 
a.l(pnmde-.ytudlallactmas-111_..it.tianyporlaoaami11811• 
agua. !1(11" la Q.9) andln CP l'US ctnnm, y ..... las c:aües • ~a ~ 
estin ........ poi' do ..... w.. el ... d9 ... - .... ou., y - todm --.......... quaaa..- son nmv ana- ~' 

En las Actas de Cabildo de mayo de 1531 y 111 de ..-O de 1532 • onimó la dmnolff:iám 
de obras que no re9pCtabm el alineanienlo de I• c:mlles. Una de I• condiciones en la 
coocesióo de solares en que respctmat el a1¡,_.-, de la tram y poi' ende de las calles 
aunque como vemos hubo cuos en que no se ct.mph • éstas disposiciones. 
Confonne la ciudad de México iba Cl'eciendo ya • et •P> XVIl y la necesidad lo requería, 
los vecinos pedían al Cabildo que abriera calla. 1• fUe el cuo en que se oompró a los 
indios una casa que estorbllba pm-a que se com1n1,.. _.nueva calle, que se ubicabe m el 

1 CORTEs, Hllr19n, C.- da R-.00,, Mliluco, Poma ' t.l 



COTIDL'INID.A.D Y FlEST.'1..'!. 

barrio de la Conupción. 11 ¿POI' qué se compró a los indios? Porque en 1604 la ciudad 
sufrió una severa inundación y para 1605 las aguas aún no se retiraban de la parte central 
por lo que algunos espaik>les empe23l'On a salir de la traza original y dccidia-on vivir fuera 
de ella, por ello requirieron de algunos terrenos como en el caso mencionado. 
Hacia l 618, Diego Cisneros se expresaba de la siguiente manera acerca de las calles de la 
ciudad: 

" wym c:allm, pM' sm hr.mlosilÍlllUmfte trazadas y cltndm, parecm muy 
bim .t.biendo lle@9do • su últinm peñecición de esa. enipeihdu y 
aderezadas en que no poco ha trabajado el vigilantísimo cuidado del 
Excelentísimo Sr. marqués de Guadalcaz.ar que hoy gobierna, porque de antes 
1a más esaamn deew+'••l•W.. .. ,·· 12 

Sin embargo esta situación cambió debido a la terrible inundación que sufrió la ciudad en 
1629, debido a que las calles estaban bajo el agua, se transitaba por esta en canoas o 
pequ~ embarcaciones, por las acequ~ o canales. Según Marroquí en su obra La ciudad 
de México no fue sino basta después de la inundación de 1629 c:n que surgió el interés y la 
pn:ocupación por empedrar las calles y conservarlas en condiciones aceptables. 13 

Sin embargo, Luis González Obregón en su obra Las Calles de México habla del desinterés, 
tanto de las autoridades como de los habitantes, en el 9Clltido de que las calles sufrían de 
suciedad, falta de limpieza y en la mayoría de los casos estaban lodosas. Efectivamente., 
este autor explica que las calles de los siglos XVI y XVD se veían casi sianpR encharcadas 
con aguas sucias y pestilentes., desempedradas, sin aceras o baquetas, casi a obscuras y 
apenas empe7.31'00 a alumbrar.le en el siglo xvrn. Aila«le además que los vecinos arrojaban 
desde las ventanas y balcones de los pisos altos y desde la puertas de las accesorias de los 
pisos bajos, basura, trapos viejos, animales muertos y cuantos desperdicios les ~~ 
no era extrailo, ailade Gonz21ez Obregón, que pasada la noche, algunos vecinos al tnmsimr por 
las calles, recibimln en sus ropas de los vasos resa-vados, tm contmido OIKla limpio. 14 

Todo lugar- público, como las pluas de la ciudad, tambiál cstabm ¡sup::nsas al descuido 
en las labores de limpien., pOI' lo que también se encontrabm en la misma condición que 
I~ calles además de que dichos espacios eran ocupados como mm:ados públicos y en un 
momento dado se encontraa.n almrotados de puesaos al aire lit.e. 
lmaginemos esaa rep•gn•te descripción de suciedad pOI" todos lados en los lug..-es donde 
se vendía comida, frutas y "2'duras que se colocaban gencralmc:nte a tlOI' de tierra; eso 
muy bien puede explicar las epidanias y/o enfemiedades que azot.-on a la ciudad de 
México durante los tres centurias y pmte del periodo independiente. En resumen, las calles 
en éste periodo en111 en extremo sucias, lodosas, mal emptd'adas y las que se a1Tqlabu, al 
poco tiempo sie dmempcdrabm. además de que en la época lluviosa se inundllhm; la gente 
o la plebe al no tCDCI" un Ju..- propio p.-a reali.z..- sus oecesidmdes, aprovecbablll lu calles 
para su uso, ya que eslas savim psa toda expresaón cotidima de 9115 habitantes. 
La importancia que cobró la calle m la vida alqre y sociable de sus lulbitmtes de la ciudat 
de México, no fue un fenómeno de mera casualidal. sioo que fue una forma de vida que el 

11 AdltdcOhildp .• Lib. XVl(l2dc911111ilimtlnide I~). P ,.,,_ 
12 CISNEROS, OilJto, Sjljp •mime y ........... "' mz'td da WQm Mílcico. 

16111, p '126 

D MARROQUÍ. José Miria. y crM de Méq;o. Mea-.' 11.41d ... i.a Ed. T 1 1%9 p 1111 
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gobierno impulsó. Al parece.- estos gobernantes siguieron una política en contra de la 
privacidad, pues pensaban que era más fácil mantener el control sobre una población a la 
que estuvieran -viendo continuamente. Muchos de los habitantes de la capital de la Nueva 
España en las calles y rtaz.as compraban o vendían defmmtes articulas, comían., 
platicaban, asistian a ceremonias civiles y religiosas donde se manifestaban todo tipo de 
expresiones, de alegria. tristeza, gozo, muerte, en fin; todo pasaba en las calles. 
Las calles eran escaMKio de la vida social de los habitantes, el cmtro de reuiión involuntaria de 
todos los gn.ipos ctno - sociales, como lo comenta González Obregón, ya que, al lado de la plebe: 

"plSabui pcK m cales sew:ms cliligos con lucimatl5 salams y capas mwru; 
los fraies fiancit&:anos, dominicos.. liliill c:edla ios, cannelilu. cfiícooos. 
l:dlfbnnilas oon sus hábitos dr. diwn05 roklns. SfgÚll • rriigjOn • que 
pen...a cada uno ... [..._.. también transilaban por lls callm) b idJlm o 
ricos con ~ ostenlmo&, • ~ o eo coche, a ca.ba1lo o en silla de llllW; 
puat.n ... cs:lilvos ....... ~ s 

También traositabeo los indios, los criollos, mestizos que se entremezclaban en la ciudad, 
así como los mendigos, limosneros, ciegos, borrachos, entre otros. 
El interior de una casa o edificio es el ámbito privado, pero lo que abi ocurría, en ocasiones 
salía a la calle como ámbito público; sobre todo en el caso de los habitantes de menon:s 
recursos que vivian en casas o <Lyecindades ~ en cuyo patio se coovivia coo los vecinos pues 
las habitaciones eran pequeñas. Del patio a la calle no había más que IDl puo, por lo que 
ésta sirvió de marco pana una continua convt""21Cia. además de las actividades que alú se 
reali:zaban y que ya hemos mencionado. lguaJmmtc ocurrían hechos que rompían la vida 
cotidiana en la calle tales como las rii\as ~lejena que proporciooabm presos a las 
cárceles y muertos a los cementerios. Las rit\a cnn frecuentes por la c.-encia de policía y 
por la falta de respeto a los alguaciles y alcaldes de Corte. 16 

Por las calles también transitaban los reos que iban a ser ejecutados o amlados en la horca 
como por ejemplo: Gemelli Camrl, viajero !Uliano que visitó la ciudad de México a1 

l 697, comentó lo siguitne: 
" Ñlnln _.... tns .....- por rufilmm. y .... 
OO ....... b9jo de 111 hon:a. • ... udÓ ...... mÍll 
sohre 1111 ~ y se i. aár9laa .._ coa plunm, 
pua ipoalinja. "'7 

Los presos eran azotados por el verdugo en ciertas plazas, previa sentencia pronunciada por 
la Sala del Crimen, por el tribunal de la Aconi* o por la Santa Inquisición; precedidos 
poi" los pregoneros de bmdos o edictos con 5111 trompetu. En las calles y en la Plaza 
Mayor, en días de fiesla o a1 los 9dlalados i:-- dio. • realizabm las corridas de toros, las 
peleas de gallos y el juego de pelota. 
Asimismo la calle era ideal para que las parqm dil la clacs popul.-es se conocicnn e 
intercambi.-an soorisas. Se CllH:OOtrabm tamt.e. 1- •ujenuelas que ~lhM afbmt de 

" Ulid. P. 1 SS. 

··~ 17 GEMEUJ., C AIUlEIU. osw;i&. P. t 14. 
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los lugaces donde había bebidas embriagantes. AJ dfa siguiente los borrachos amanecían 
tirados en el suelo. 
La muerte era otro transeúnte habitual de las calles de la ciudad, ya fuera en la procesión de 
los entierros que pasaba camino al cementerio o en las pequeñas. pero solemnes 
procesiones que, llevando velas encendidas y entonando cantos y rez.os, como por ejemplo 
los "misterios", acompañaban a los frailes que se dirigían a dar a los monbundos la 
extremaunción. Ante una gran parte de la sociedad que se desenvolvía permanentemente en 
la calle, los poderes religiosos y civiles no podían pennancca encenados entre cuatto 
paredes. Así la iglesia a través de toda la Colonia, tuvo grao parte de sus actividades al aire 
libre, como las anteriores expresiones que se manifestaron en las calles y lugares públicos 
de la ciudad de México. 
Por un lado algunas de las calles coloniales recibieron el nombre del edificio o de la 
institución que se ubicaba en ellas como por ejemplo las calles de S.. Fnmcisco y Santo 
Domingo, llamadas así por- los templos que establcciCl'on alli éstas órdenes religiosas. POI' 
otro lado, la calle "'Salto del Agua" que aún conscsva su nombre hace alusión a la caída del 
agua del acueducto de Cbapultepec, y .. arcos de Bclem" se llamó así porque frente a sus 
arcos estaba el ldllplo Jd mismo Ulllllln. Otros nombres de calles importmtes alusivas a 
algún suceso en particular fueron: la "calle de las ratas", "calle del reloj", "calle de Don 
Sancho", "calle de la Portería", "calle de Jesús Maria". En fin las calles de lo que hoy 
conocemos como centro histórico de la ciudad ricas en leyendas, algunas de las cuales 
quedaron grabadas en la mente de los pobladores y fueron también perpetuadas en su 
nomenclatura como por ejemplo la "calle del lndio Triste" hoy "Correo Mayor". 

• CalZlldaL 

Las tres calz.adas principales que se comunicaban con la ciudad durante el siglo XVII eno 
las siguientes: al nooe la del TepeyJM:, al sur la de lxtapala.- y al poniente la de Tiacopan o 
mejor conocida como Tacuba, estas eno las más importantes y babia una cuarta no menos 
relevante, que iba al cmbscadero Ucia Tcxcoco y se localinba al oriente. 
La calz.ada de Tacuba fue muy conocida ya que fue citada por muchos viajaos y visitantes, 
la cual impresionaba y en descrita de la siguiente manera: 

" ... anda y t...mom y file - de m IRIS que oonvnjcahen coa la till1a ...._ 
a la amigua Tamclilillin y tambii:n una de la ha salidu que aJsm ab 
~ de la amqu- tu~ Q1lfl(I ·--- de la ciudad. 1. C1h9 .. 
c:almlll9 .- la de l ...... la .. y la de T~" 1 

La calz.ada México - Tacuba, como se conoce hoy, a través del paiodo colooial tuw gnn 
importancia como vía de lKXlC90 a la ciudad. Se introducían por- ella toda clllse de 
productos, como por ejanplo hortalizas, vegetala y frutas. Esaos productos vmim de los 
lugares cer-canos como Azl:apot7alco y del propio lqs de Tacuba. 
La ciuct.d de México, como ya lo meociooamoe., psecía un tablero formada por sus calles 
rectas y acequias que la cnmabm, junto con sus caladas que con el tiempo aanenbroo a 
cinco, y para finales del siglo XVII las cal.zadlll que• menciooabm eno las siguientes. 

1 V AU..E ARJZPE. Artenmo de.. 0W. CQPllWpe Mm.- l..-. Tomo ID. P 909. TLuIS \.,v,, 
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" Se entra m ella por cina> caladas o caminos ternplaados, y son las de 
San Anlooio, Gtwdelupe, San Cosme y ctapullepec: el del Pmón, por 
donde eo1ro Cona cuando a conquistó, no eúste ya." 2 

JI 

Alejandro de Hwnboldt toda\IÍa distingue a fines del siglo XVIl1 las calzadas; a su llegada a 
la Nueva Espaila nos comenta lo siguiente: 

" ... l.& cabada de San Amonio se distingue toda"ia en IQl5tros días por el 
grm1 DÚIWO de pM'llácilJos que los espaik>lm y los tJl-.ca!t
enoonfTlmm, cuando Sando"1\I, cama racbi de Corté.'i, lile herido cerca de 
Coyoacán. Las calzadas de San Antonio Abad. de la Piedad, de San 
Crislóbal y de GuadaWpe (llamado anliguammle de Tqieyacac}. fucion 
oonmuidlll de nuew dmpuéa de a ~ ilundKión del a6o de 1604. ~el 
virreinato de don Juan de Maxloza y Luna. nmqués de Monleldlroa". 

La calzada de lxtapalapa era la misma que la de Sao Antonio. Había calzadas que dividían 
o cruzaban rios, como era el caso de la Calzada de Tepeyac que recorría el lugar de 
Santiago que conocemos como "Santiago Tlatelolco" y uno de los fines de su coosaruccióo 
era el de detener las aguas del ejido del río Azcapot2alco. 
Otra de la' cal7ada' conocida de aquellos tiempos era la de Mexicab:ingo que emper.1ha en 
el pueblo de lxtapdapa A.si, las tres calzadas antiguas eran las de Tepeyac, lxtapalapa y 
Tacuba; y las que se coostruyernn por órdenes de los espaitoles fueron las de Chapultepec, 
la Piedad y Santiago. 
Hay que recordar que la ciudad de México todavía en el siglo XVII se encontraba rodeada 
por cinco lagos y lagunas; de agua dulce que fueron las lagunas de Cbalco y Xocbimilco y 
los lagos eran los de Z,mnpaogo, Xaltocan y al oriente el lago de Texcoco. 
Las calzadas y las calles tenían que ser reparadas y limpiarlas de basura, tan:a que recaía en 
las autoridades del Cabildo que se ocupaban de las obras públicas de la ciudad como por 
ejemplo el aJTCglo de c;mnmos y calzadas. calles., puentes, asi como de la cooservación de 
las mismas. El corregidor de México presidia el Cabildo y era nombrado por el Rey de 
Espaia. ()Ira., autorid.tes también intoveníao en la limpien y éstos eran el juez de 
Cailerias y los maesttos em~es. Ejemplo de ello tenemos que el Corregidor de 
México, en 1694-9~ era Teobaldo de Gorracz Beaumont y Nawrn que realim una relación 
y avalúo lo relativo a la repsación y coslo de las princi ... es calzadas de la ciudad. como 
eran las de Guadalupe, San Cosme y otras. 4 Como se ha visto, fueron costosas las 
reparaciones poi" el descuido en el que se las tenía y lu inundaciones.. Se .-reglaban las 
más importantes cuando se babia llegado a extremos del dacuido y era immcdiable su 
reparación. 

2 GEMEW CARRERI. Yilic a a Nucya Egna JOJ• ~ ! 9WJ P 44-45. 
1 HUMBOlDT ~o de. flM)'o poljbm solrc_cl~ a 111 NM!C\la f....a Mélico. Pom'.a P 121. 
'AG.N. C--yCalmda Vol2. Exp. l. 1694-1~ 
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• Empedradoe y limpien de la ciudH. 

Durante el siglo XVII, llllO de los problemas que se ••icron cotidianamente fueron t. 
quejas de vecinos de la ciudad que por el paso de carros y canaas desgajaban los 
cimientos de sus coostruccioncs. s Hay que recordar- que el suelo del siglo XVI y del XVII. 
seguía siendo pantanoso y frágil. Ante estas quejas, segurammte las autoridades del 
Cabildo ataidia-on las reparaciones hasta cierto punto, cuando ya en inevitable el 
mantenimiento de ciertm calles. 
Un funcionario real inspeccionaba las calles y calzadas e iba con el alarife, éste último 
arquitecto o macslro de obras del Cabildo de la ciudad de México, que tmía la oblipci.ón 
de repararlos, como consta el siguiente documento del ano de 1661: 

~ de Czlzedes Difitieo¡;:im ¡ma 11 ~ ele 11 Cüradl ele 
TlllCUta., que lew a cabo Fnm:ilco ele Cónlola Villlfiam:a, COlllldDI' cW Rml 
Traalal deeu....y losdePolit:m y ~de-Ciamd; .... _. m 
reco1D1:4 w •• de 11 mima m o, 'b del allriil llaJOI' ele 11 Ciudld Luía 
Gómez de Trwllle, dicD..w....to su.....- .......,ción por w wihíl:a&lo de ... ..__,.._.que~ 11 ciudld..". 

También con fn:cuencia se remataba la actividad de empechr las calles de la ciudad; se 
hacía a aquella pelSOD8 que ofrecía realizarto por la menor cantidad y su poancia consistía 
en haca- la obra a un costo reducido, lo que provocaba que al poco tianpo se 
desempedrasen con facilidad. Lo curioso es que hala los vecinos pepa.o por arreglar las 
calles, así que continuamente surgían problema entre autoridades y vecinos por la 
reparación de las calles. 
Otro de los problemas fueron provocados por los arcos de Tule que se ponim en las calles 
para las fiestas; referente a esto, en las .aa de Cabildo de 1614 se regisan una 
recomendación: que ...-a protección de los cnp•hdos no se maodsm h8ca- •cos de tuJe 
para las solemoidmdes ni • hicierm hoyos c:a a. calles. 

7 Se decía que el dia de fiella -1im 
las pasooas y coo el s-> de ella los bo)'OS 111 laadm más lflDdes y oo los........, allO 
símil.- ocunia con las Clllerim que mnbiéa -- despeñectos los dlm de fimla. En fin, 
al paso del tiempo se bada el boyo mu tp9da. et.das I• aclividalea -- commtadu, 
con lo que más adelmlle se formmia un hlpr peti.-090 psa el __, CXJtidimo de 1-
pasooaa, carruajes. CAMiios y otros mimal• 
La limpieza en la ciudad de México • lleva K8bc> mcdimte carretones que m:otPm la 
basura y cuya función eslaba a car¡o del Calla~ el cual poma a nmllle ate ~cio al 
particul• que cobr.-a menos. Segurmteote • .......... IJis calles de wrz en cuando pero 
sobr"e todo cumdo ....,. alguna procesié19. S. .._ noticia de la poca limpia.a de I• 
calles por donde .,_... la procesión del O.,. par lo que timen que acudir con todo 
cuidado y vigil.- dicha obra a las autoridades. pm • h pera ello los medios polibles que 
vaym los carros y hapt su trabajo. 1 

' AHCM.. A!iMI di C+Hp • .. arM di M*vm 2J ~ .. 1561. 
6 Archivo Ge1aa1 de 11 N.ción. C.amlllOI y CaJmdll. ... 1 .. l 1661. 
7 Guadl!lllld•dcC++'e.1614. 
1 A. G N Reales Caduas Duphrad11 Vol 14. E.llp 7U· l 1 •i9 
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Como hemos mencionado nada mas se realizaba la limpieza de las principales calles de la 
ciudad cuando iba a pasar una procesión o se produjera la llegada de un personaje 
importante. La limpieza de las calles no era fácil, por lo que era deficiente y tenían que 
intervenir otras autoridades para éste efecto; ejemplo de ello tenemos que en 1663: 
Francisco de Córdoba Villafraoca. Juez de cailelias y calzadas. 

"Don y ron de la Ciudld, ordena a los nwstros ~Juan 
Segura y Jian Alvarez limpiar de muildln:s la Plaza del Muquél del 
Valle y l!Jgl- callr.s «.11110: San Fnmcisco. Tarute., Slln Agustín y Slln 
Bcniardo. n9 

En resumen, la limpieza de la Ciudad de México fue muy deficiente. aunque el Cabildo se 
tenía que ocupar del trabajo. no lo llevaba a cabo dircct.amente ya que se remataba la tarea 
a particulares. 

CNUNDACIONES EN LA CIUDAD DE MEXICO DURANTE EL SIGLO XVll. 

Uno de Jos retos a los que se enfrentaron las autoridades y los habitantes de la ciudad 
fueron las inundaciones. Para su control y prevención, en el periodo prehispánico se 
llevaron acabo obras hidráulicas que beneficiaron a los habitantes de México Teoocbtidío; 
como poi" ejemplo la de mayOI" trascendencia fue la consttuccióo de mi alt.:radón •, el cual 
fue construido bajo la dirección de Nenlhualcóyotl. El objetivo principal era dividir las 
aguas dulces de la laguna de México de las ~ saladas del lago de Texcoco. ésaa 
importante obra funcionaba como una especie de '-1era que protegeria a la ciudad de las 
inundaciones. Poco después que llegaron los espailoles fue deslruida dicha obra pma que 
pudieran aproximarse más a la isla los bergantines y así pamitir Ja rendición de la ciuct.d 
prehispánica. 
Como es sabido. Hernáo Cortés utilim la situación estratégica de Ja ciudad de Teoocbtitlío 
para establecer lo que hoy COIKXlmlos oomo la cioo.t de México. Veremos a continuación 
que no fue ficil habitarla. tanto que paó JlOI" mommtoa muy diftcilea pll'8 su deulrollo 
ocasionadas por las catislrofes que le sucedieron a principios del siglo XVII. Uno de los 
pt"oblemas a los que se enfi'emmun sus hllhitaotes fuaoo Ju inunclKionca de los l8cJ9 1604, 
1607 y 1629. en la que sus edificaciones y la vida de sus 118bitates se vieron en COIUlbmle 

peligro; éstas catástrofes impidieron la secuencia normal de la vida cotidima eo la ciudad. 
Hay que tom• en cuenta que la ciudad se fundó por los mexicas en un islote que se 
encontraba en la parte meridional del lago de T excoco, que al paso del tiempo se convirtió 
en una ciudad-isla. A la laguna de México llegaban todas las aguas de los rios y cerros 
cercanos. cuando llovía de...ahocalwt ahí sus aguas que pajudicallm el modo de vivir 
cotidiano de sus habitantes. A cootinuacióo veranos las difermtes inunct.cioncs de la 
ciudad de México con sus problemas, soluciones y repa-cusioocs entre sus 118bitmtcs. 
Para el ano de 1604 descendió mucba agua inundando 1 a ciudmi y sus alrededores; como no 
había el suficiente drenaje pma que desaguan. la 1oundacióo fue tal, que la ciumd csauvo 
bajo el agua, sus calles y casas. al grado que aJ...- quedsoo inservibles p.-a babitmlu; 
al imaginamos una ciudad en tales coodicionm, Siibemos que la vida cotidima de las 

9 A.GN. Otns Públicas. Vol rT eilp. 2 1663 
• conoado también como dique. 
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personas cambió, pues hasta la forma de conseguir los alimmtos no era la misma poi" la 
dificultad de trasladarse de un lugar a otro. En aquel año, el virrey Don Juan de Mend02.a y 
Luna, Marqués de Mootesclaros gobernaba y al informarse sobre las causas de la 
inundación cuyas primeras medidas fueron rehacer el alt.nadón de S.. Lázaro, destinado 
a contener el agua y ... e\litar"asi otras inundaciones. También se iotmtó restaunu" el sistema 
de diques pn:hispánicos. 
POI" lo anterior. "El "irrey Marqués de Montesclaros se pr-opuso realiz.- el desagüe general 

JB'8 lo cual, primero se practicó una "visita de ojos"' o inspección a la que citó al Cabildo ( 
3 de enero de 1605) y a la que acudirían también, adanás del virrey, cuaaro oidores 
designados por- éste, el fiscal, el Arzobispo, el Cabildo Eclesiáslico, el Prior y Cónsules del 
comercio, algunos maesttos de squitectura y los cosmógrafos"'.' También asistieron tm 

número considc:rable de propietarios de fincas. La idea era S8Car' del Valle lu aguas que les 
io11nmhan por- lo que fue comisionado a los maestros Antonio Pérez de Toledo y Alomo 
Rebelto quienes di500 un informe declarando que había de hacerse el canal de desagüe en 
donde para su n:alllación se necesitaría el trabajo de 15 mil indios dunmte seis meses a 
razón de un peso semmal como jornada para cada uno de ellos. El total del cosao de la olJra 
incluyendo materiales, comidas así como gaslos ordinarios y exlnol'dinarios se calaalabm 
en 468,487 pesos. Para éste proyecto se opmo el fiscal de la Audimcia el Licenci8do 
Espinosa, alegando que psa tal trabajo se occesitarian 60 o 70 mil indios los cuales debía 
de rec:mplazar.;e tras el arduo y excesivo trabaJO ya que muchos mcririan o c:nfc:nnariao. El 
15 de enero de 1605 se dispuso que el proyecm de desagüe se continu&9e con el ~o y 
limpia de iliqucs as.í oowo de los ca.ullk:s Qisaaites pila evitar otra üuwdaeióo. (Las 
autoridades se ~on de esta inundm:ióo creyendo que con los lnlbajos antes 
mencionados se solucionaba el problema). Sia cmb.-go tres lftos despulés volvió a ocurrir 
otra inundación por- lo que los b'llb9jos fueron imuficimtes. 

• lnundKión de 1I07. 

Don Luis de VeJasco D babia gobernado a la Nueva Espda m los aftos de 1 S90 a 1 S9S y 
fue oombndo otra vez virrey en julio de 1607. E8 ae llllo los lap que rodr-hm la ciudild 
de México crecic:n111 su niwl propicimdo una ~ inuodm:ióo. Tmto los hmitaata como 
lm mtoridmles y el virrey• IJR'O'Cl'P''OO. é!lm áltimos pntendieron tm remedio en cumto 
al desagOc. Todos los esfuszm J*1l que oo • ime Mra la ciudmd de uda sim«OD. 1-
1ep.-aciones a diques y calzadas pretendían a---. las agum y tonmtes que mnenaabm 
a la ciudad. Como las lluvi• fuaoo cootin .... ~ • volvió a in_.. y el ..... ocuioo6 
grmdes de9lrozos. tmto en calles como en loa ·e ues de algunos edificios, I• iglesias 
también suñieroo daikl6 y I• miw dej.-oo de •._.con la repd.Oclld __.,.mbnda, 
efcctuínclo9e ea t. amtCM de las propim i~ Milnans •to el v8Ry ordenó que en 
todllS las iglesias • realizarm oraciones y ~ pma que CClll"All I• lluvia. Como 1e 

puede obaenw, el pemmaiento religioso im.,.. • la vida de su luibitm&es, ya que • 
aeía que los rezos mitiprim el dolOI" h---. S. mOllnlba mato la mpllia y la 
desesperación, que el virMy mandó publics • ._.., prometiendo premios tmdo a los 

1 FLORES Ol.EA. Amon; El CpHdp 4c .. mdrd ._._a ta._ nftd ..... XV0. w.ico, 
(Tesil de Ucalcatln), UNAM; P. 191. 
2 RJV A PAl..AOO, Y-llB!le, Mei>o a trmM 411m .a..-........ Cumln, toll!D IV. P. IJ. 



COTIDIANIDAD Y FIESTAS. JS 

españoles, indios así como a las diferentes castas con el fin de que se propusieran inventos 
o proyectos para solucionar dicho problema. Entre los proyectos más importantes se había 
pretendido que llegara el desagüe directo a la laguna de Clialco u otro desagüe que pasara 
junto al pueblo de San Pedro, donde empezaba la Calzada de Zmopango a Cuauhtitlán; 
otros ofrecían otro desagüe desde Xaltocan, el cual recorrería hacia el pueblo de 
Zumpango. También se pensaba que el desagüe corriera por un lado de Texcoco 
encaminándolo al pueblo de Papalotla, prosiguiendo alrededor de Otumba, hasta llegar a 
los llanos de Xaltepec3

. 

Estas y otras propuestas fue.-on analizadas y fue dificil decidir cuál valdría la pena que 
funcionara. El virrey visitaba tanto los lugares afectados como los recomendados para el 
desagüe, la comitiva que lo acompaftaba consistia en oidores, el fiscal de la Audiencia, 
regidores, y maestros en la cooslrucción. Como era un problema que involucraba a la 
sociedad en su conjunto, tanto la Audiencia, como los cuerpos civiles y eclesiásticos 
deliberaron sobre el proyecto del desagüe. Uno de los planes más viables fue el del 
arquitecto Enrico Martinez. Cuyo plan consistía en hacer llll túnel subterráneo con la 
opción de desaguar los lagos de Texcoco, Zumpango y Cuautitláo. El lugar para llevar a 
cabo dicha obra fue parte de la laguna de San Cristóbal Ecatepec, pueblo de Huehuetoca y 
Nochistoogo, para expeler las aguas del lago de México.4 La conslruceióo se inició a 
finales de 16-07 y se concluyó once meses después, solucionando momentáneamente el 
problema de las inundaciones. 
Uno de los críticos de Martínez, Alonso Arias, afirmaba que las obras del desagüe sólo 
habían sacado las aguas de la laguna de Zumpango, pero que '\ucdaban las de los lagos de 
México, Texcoco, Mexicahzingo, San Cristóbal, y Cbapultcpec. 
El trabajo del desagüe fue pesado ya que se debería de excavar el suelo por doodc com:ria 
el conducto subterráneo y reconeria Huehuctoca pasando por Nochistoogo, este desempeilo 
lo realizarían indios de repartimiento traídos de los alrededores. El costo de la obra seria 
alto y corno lo relata José Femando Ramírez: 

~una obra tan ~ ai¡p recunos supllriorw a loa que podimD 
swuinilb• loa onlimrioe dll T_.o; a1 ~-- • demminó impow 
Un1 ~ 90h1I 11 pcopiodlild tftritOO.l y _.... de 11 Ciudlld. 
AvaJu.do élla PCJI' .,....;.¡,._ oompue!llas de oidora, lkallla del aimm, 
~y aa.-. dio un valor de 20.267,SSS J*11S de oro comim que 
m.dos a ruón ele uno por c:iemo, produjeron ... comibuaón ele 304,0ll 
paos 2 tomims 7 ,,_ que pq;aron todas ._ clMa sin acepción 
lmhjépdoM um.do el lilllldo •id ' au DO om... - ....... y tdoncm 
eCectM>s privülsios. t. pndm dificulladm q1.m tmia ... ~ y que 
p>dilll '-la &acatar comritiúan a1 la económica dillrilJución de sm 
fondoe" •. 

1 Ramirez, José Femado; Mnqria wwg de 111 igu *' • .. Ci+' tia HPjpp: Mmco, Callro ele 
r~- Supsions. lllltituto N.aon.J de Anttopo •• Hlllaril, P. 33. 
' Flores Olm, QJL._gl. P 1 ~ 
' 11!!!1 p 200 
• R.amirez, José Fl!mllldo, QILí& P fb-07 
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• 111 .. dació• de 1629 • 

Para J 627 de nueva cuenta hubo problemas de inundación ya que las aguas rompieron el 
dique del río de Cuautitlán e invadieron Ja ciudad de México, dándose trabajos de nueva 
cuenta en fortalecer los diques. Otra medida tomada en J 629 fue la de limpiar el túnel 
hecho por el arquitecto Enrico Martínez pero poco después, repentinamente se encontró 
obstruido y no dejó pasar )as aguas del rio CuautitJán ocasionando el desbol"damiento del 
lago. Ante la exaltación de Marttnez, se supo que su trabajo al abrir lDl túnel era inútil con 
tiempo y dinero mal invertido. Por tal motivo Martínez mandó cerrar la boca del túnel y las 
consecuencias fueron terribles para la ciudad y sus habitantes. Martínez fue apresado, se le 
encontró culpable y se le mandó poner en libertad pocos días después, siendo liberado el 
21 de septiembre de 1629 y un día después, las aguas invadieron la ciudad de México, 
alcmttando el agua la altura de 2 mettos en algunas calles.7 

Llovió tanto que la ciudad quedo anegada, ésta inundación fue la peor y durante ella, según 
estadísticas de Francisco de la Ma2.a, murieron treinta mil indios entre abogados, aplBados 
por los derrumbes y de hambre. Las familias que vivían en la ciudad que eran alrededor de 
20, 000 familias espailolas y criollas quedaron 400.~ Así mismo la capital del virreinato se 
vio afectada tanto en la vida civil, como en la eclesiástica, Jo mismo que el comercio y el 
tránsito habitual de sus habitantes sobre las calles. Como ejemplo tenemos que al no bajar 
las aguas se mandaron construir, por órdenes del Virrey, puentes altos de madera, cada tres 
cuadras, para beneficio del tránsito del comCl'Clo y de las per'SOD8S, y se nos hace referencia 
que las tablas del centro de los puentes eran falsas, ya que en un momento dado se pudicran 
levantar y así podrían las canoas pasar con liberta! 9 Las misas se tenían que celebrar en los 
balcones y en las azoteas, y el tránsito sólo se podía hacer en canoas. PMll mitigar los 
sufrimientos que afectaba a los habitantes se realizó una solemne procesión de la Virgen de 
Guadalupe la cual se trajo de su Ermita del Tcpcyac hasta la catedral Metropolitana de la 
ciudad de México para implorar eJ remedio de tmtas desHf'llCias.• 
Ante esta calamidad Felipe lV el monarca esplllk>I ordenó que se abmdoosa la ciudad de 
México, creyendo ya imposible todo remedio y que ~ mandara levmts ob'a nueva Ciudad 
de México en las lomas que se extiende entre T-.:uba y Tacubeya .. pero al ser tan can 
esta empresa, se decidió continuar con las obns del desagüe porque era mas caro construir 
otra ciudad. Cinco aftos duró la inundación o sea ha5la 1634, durante los cuales las casas 
humildes de adobe CIDJJCZlfOD a derrum~ Algunos de sus habitantes ante estas 
incomodidades y principalmente familias ~ se fueron a vivir a Puebla que fue 
lDUl ciudad eminentemente habitada por esp¡lllftoks En conclusión, por muchos aftos dada 

1 RIVA PALAOO, Vicm1e, !!ILi1t P.129. 
1 DE LA MAZA. Frmcilco. LA Cirded de MéKico 111 d .a.x'íll Méúco. FCE. P. 21. 
9 Aám deCaWdo. .. , LibXXVD ( 1, I, 27-31, oaut..• 1~ P 141- 160. 

• En la ilusttw:ión de la~~ se rnumtn la ..._.. .. ..-. 

• • Por ejemplo, el 1. de junio de 1616 se expidió Ulll .._, l • ..... psa que la ciucW se rnudue a lu Loam ele 

SaJ1la Fe; se eumilm'oo los nmlíos y se rrsohrió y~ Gm ....... colJMIÍdldlll y trilUmlm, enjulio de 

1637 el desagüe a laJll abirrto. AG.N DESAGUE. VOt \V t V 6 FOJA 258. 
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1 
Traslado de la Virgen de Guadalupe tras la inundación <k J 629. 
Colección: Museo de la Basílica de Guadalupe. 
Óleo sobre tela (fragmento) 

LOS MERCADOS DENTRO DE LA VIDA COTIDIANA DE LA CIUDAD DE MEXICO 

Este apartado se refiera al comercio realizado en la ciudad de México y lo que implicaba 
llevarlo a cabo. Se darán pormenores de la labor que se hacía al llevar el abastecimiento de 
productos para el sustento de los habitantes de la ciudad en la época colonial y los 
problemas cotidianos en los mercados. 
Antes de la Conquista, las actividades comerciales ya tenían una gran preponderancia en la 
vida económica de la ciudad prehispánica. Por un lado se abastecía a la población de 
productos comestibles y por otro, de materias primas para la elaboración de estos productos. 
Una vez que los productos eran adquiridos se comerciaban (por medio del trueque) en los 
tianguis o mercados. Las autoridades tenían el papel de controlar y vigilar el abasto para 
garantizar el que no se llevaran a cabo abusos por parte de quienes vendían los artículos. 
Así, los mercados y tianguis eran aquellos lugares en los que se comercian productos de todo tipo 
para satisfacer las necesidades diarias de la población. El tianguis se instalaba en un lugar 
específico, en un cierto día, según las necesidades de los habitantes. 
Cuando llegaron los españoles a la ciudad de \.ie:uco en 1520, se impresionaron de los mercados 
que allí había, ante esto Cortés nos dice: 

" ... , y desde que llepmos a la gran plua. ...- • dice el Tatelulco, 
como no hablamos visto tal cosa. ~~ ..trnirados de la 
multitud de gente y mercaderias que 111 rtla lwbfa y del gran 
concierto y regimiento que en todo ten ... ,. loa pnncipales que ibcl 
con nosotros nos lo iti.n mostrando; r,... ,.. ciudad muchas 
plazas. donde hay continuo meiudo ~ 11'99 JI comprw y vender. 
Tiene otra plaza tan gr91Mle como do• ' - t. e~ de Salamanca, 
toda cercada de porules alm:ledor, OO.. iw, CCJlldianarnente an'iba 
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" ... , y desde que Dllpmos a 11 gran plua, que se dice á TllleUlco, 
como no habíamos vino tal cosa, quedamos admirados de la multitud 
de .-e y rmn:adsim que en ála labia y del gnn amciat.o y 
r~o que en todo tenÍID y los~ que an oon nosotros 
nos lo iban mostrando; . . . Time ISia ciudad muelas plazas, donde 
tay continuo llllln:8do y trato de comprar y wn1s. r- oua ptua 
tan grande como dos veces la ciudad de Sallmlnca, toda oen:adl de 
po11111rs alrededor, donde lay cotidianln.ne arriJa de -a mil 
ánimu coi111H1ido y vmdimdo; donde lay todos los gálrros de 
~ valllimdo".71 
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Otros cronistas como Francisco López de Gómara y Bemal Díaz del Castillo describieron la 
majestuosidad de las plazas; principalmente mencionabm el macado de Tlalelolco como el 
más importante e impresionante 72 y rodeado de portales. Otro fue el de Méx.i~ Tenocbtitlán y 
creemos que babia otros de menor capacidad pero igualmente importantes en cumto al 
comercio de productos. Como lo menciona Cortés y los demás cronistas, se vendían gran 
variedad de productos que van desde los alimentos básicos, plimordialmente legu.tnbres, frutas, 
productos agrícolas, pesqueros, de recolección. artesanales, de plumas, entte otros.73 

Para que funciooara el comen:io en la ciudad de México después de la llegada de los espaioles, 
éstos se apoyarian en infraestructuras como son las acequias, caminos, calndas, puentes, 
embarcaderos que fueron importantes para suminisbw y abutCCG" a la ciudad. También 
construyeron la albóndiga y se sirvieron de los difcnmtes tianguis que previamente existían. 
Las acequias fueron de gran ayuda para el comercio en la ciudad de México, en ellas los 
habitantes transitaban en canoas que llevaban los comestibles para abastecel' a la ci~ había 
ocasiones que durante la travesía se vendían algunos de los productos y así los compradores los 
revendían a otto precio, a esto se le llamó regatonería. Como ya sabemos, las acequias fueron 
mucho tiempo, después calles y avmidas. Una vez arrit.dos los productos, ya sea por los 
canales, acequias o calles, llegat.n a los tianguis. 
La albóodip fue otro apoyo en el sistema de abasto que priocipmmente funcionaba como 
reguladora en el precio del maíz y trigo." La primera alhóndip de México ... cuyas onlenan235 
fueron aproo.das por la Corona en ISl3, comenzó a funcions desde ISIO. Era una especie de 
lonja de granos cuyas funciones permanentes consislim en vigal• la introducción y ~la de los 
granos y harinas, en regul..- los precios de men:ado y en comlllltir el acapsm1iento. Bajo la 
autoridlld del Cabildo, sé autofinanci• cobrando tres gnnos de oro común, por cada fmega de 
trigo... la alhóndiga de México quedo instalada en la calle de San Bernardo, a la vuelta del 
Ayuntamiento, en un edificio destruido por un incendio durante el motín de 1692." 74 

Luis Weckmmn en su obra, menciona al ~o que el Cabildo tenía que ordemr y controlar 
los cargamentos de cualqui« tipo de grano traídos por los labndores y trajineros. Así, el Cabildo 
controlmia el precio y consumo de los gnnos de maíz y trigo. Pero una comecueocia de esto fue 
que se formó un monopolio por pmte del alcalde y los controladores de la albóndip cmviados 
por el Cabildo. Los dipi11.tns que tenían t. fimción de control.- e ~ons esla 

depaJdencia se vieron oblipdos a realizar mal !U edmmiscrw::ión por U.- oriaimdos dmde el 
Cabildo, muchas veces por conveniencias pmtiad .. de l• autori..._ del gobierno. Como 

71 
COltTÉS. Hinm.C..•nMcii&Méxim.Pumia.199' ,u4J. 

n DÍAZ DEL CAS111LO, e.nu. Hilloril ycr!edrp di la di la Nuna E_., Mílrico, PCJmÍIL P. 
159. 
n CORrt.s. Qlk.Q&.. P 62-64 
" WECKMANN, Lua. LA 1wmr.e nwiMIY!li de Mem Ma.-. FCE. 1994. P 39S-J96 j TESIS GvN 
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hemos visto el comercio tenia sus propios intereses desde las capas mas altas originándose así 
monopolios. 
El abastecimiento de comestibles y el control de los precios estuvo a cargo del Cabildo de la 
Ciudad de México, por ejemplo, los vendedores de carne de puerco, evitaban traer sus 
mercancías al mercado en donde los magistrados controlarían el JRCio y preferían venderla al 
precio que determinaba la ley de la oferta y la demanda; otros pequeilos comerciantes vendían 
sus frutas y legumbres en las mismas condiciones. En cuanto al pequeilo comercio, Enrique 
Semo nos comenta: "Los comercios eran de número limitado. En el siglo XVII en la ciudad de 
México, solo había cinco carnicerías autorizadas y tn:iota y cuatro s-nadc:rias. Cada carnicería 
tenía asignados dos inspectores que controlaban los productos y su venta'" 75 

Relativamente cerca de la ciudad de México, principalmente m Puebla, el Valle de Toluca y el 
de México, se cultivó el trigo. La harina de trigo y el pan eran consumidos sobre todo por los 
españoles. El pan se prepsabe en las casas de los mismos pmadc:ros, su venta se debia realizar 
en la Plaza Mayor, porque allí todo producto estaba bajo iospccción. 76 

El pan tuvo en ocasiones problemas para su abastecimiento y coosumo por ejemplo ...... El aiio de 
1629 el r costaba a dieciocho 0117.as poi" medio real y los panaderos pretendían elevar su 
precio y el resultado fue el tumulto de 1629. 
Antonio de Robles en su Diario de sucesos notables nos da pormenores de la carestía del pan en 
septiembre de 1691, y dice que los panaderos al no querer amasar, no se halla una torta en 
todo México 78

, y cuando sucedió el tumulto del 8 de ju]io de 1692, además de la falta de maíz, 
también escaseaba el trigo. Después de dicho tumulto, el comercio era escaso por todo lo 
sucedido y ante la inseguridad tenemos que, de acuerdo coo Robles: "Estos días no ha habido 
tienda abierta ni comcmo, ni se ha tmllado J>1S1. maíz ni pollos ". 79 La escmez y carestía del s-i y del 
maíz rompieron con la vida cotidiana de sus habitantes, al grado de gmcnr dos de los tumultos 
más notables de la ciudad de México, el de 1624 y 1692. 
Antonio de Robles igualmente nos da precios del pan. Después del tmnulto va.Ita diez m.zn, y se 
ordenó su venta en la P!ua, pero poco a poco subió de precio y llegó basaa catorce omas.11> Para 
junio de 1693 todavía la pobl.ción e!pllftola y una pequefta pmte de otros grupos sociales que 
consumían el pan, l'C9Clltían el no poder consumirlo coa más RgU.1.-ict.d y a precio más 
accesible. Para entonces ya se wndia el .-i a una libra, precio que prevaleció basla fimles del 
siglo XVII. 
Hubo virreyes que tom•on medidas pma refonn.- alguma pl'ácticm de c:omen:io; por ejemplo el 
duque de Albuquerque, en septianbre de 1653 llim publicar algunos autos que cootenian varias 
prolumciones que hicier-on eooj• a una ¡ate de la pobl.ción y principalmente a los 
comerciantes: 

.,, SEMO, Enrique. ff"....¡. 411 'Wi' !" • m MPicn Lm ..._ JS21/!76J. MáiDo, E.._ En, 
1973. P.162-163. 
,. FLORES QUA, Awora. El fp'i' • .. Cio•N 41 t'' • ........ si 14115P XW. MáiDo, 
UNAM, 1969 (T•il de lillmcimn). P. m. 
"Actas de C.ldo; Libro xxvn (24 de abril de 1629). P. 71-72. 
71 ROBLES, Amonio cte. Di1riD de =rcrm ootah4ee T 1 Eállm y ~de Antonio ea.ro. Editorial 
Ponúa. Ml!u:o, 1972.. P. 23 1. 
19 ~TOP 2511. 
'° n.i, TOP 261, 26S, 290. 
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"salir • atajar d carbón y lliiia • i.s c:abadas, sino que lihrfllDlde los 
vendiesen los indios; probiJió los reptonm de fiula, ... ni vmderta en a 
plaza. y que los labsna-os • wmp&CI dapués dr: las oni:e cid día; 
prohibió los negros y nqpu reptooes dr: pJlinas y pollos, en público y 
secreto, perw de doscicintos azotes por a primera 'l'e'Z, y otru ,__ por 
la segunda; ... que los cacahuates vendiesen sólo cacao y azúcar y su 
recaudo, que no vendiesen mecate, velas ni otras mixturas; que los 
~ oo vmdimm lliiia ni carbón ... probilió el vender mid m las 
tabenas; mandó que los indios que tienm coseda de pulque, 
omúfimtm • canlidld dr: mqueyes que timm ." •• 
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Con respecto a la regatooeria o reventa se ocasionaron pmblemas, ya que esto constituía un 
mal para los indios que traían a vender los "productos de la tierra .... a la ciudad pero se 
apmvechaban los regatones que principalmente eran espailoles. 

Merad• •á importa•• de la cildad de Máico m el liallt XVIL 

• Merado de la Plua Mayor: 

La plaza Mayor y la acequia Real, al encontrarse en el centro de la ciudad, fue punto claw 
para la localización del mercado principal de la ciudad. El concentrarse las diferentes 
memmcías para el consumo, contribuyó a que se controlara tanto a los compradores como 
a los comerciantes. Como hemos mencionado al Cabildo le correspoodia el abastce« de 
comestibles a los habitantes de la ciudad de México y a través de la alhóndiga controlaba 
los precios de los granos. 
Hay que tomar en cuarta que la Plaza Mayor, durante gnn pmte del siglo XVI fue un 
espacio militar, para el XVII. como nos lo comenta Mala del Carmen León. el mercado en 
la Plaza ya tenía una fi900omía muy peculiar tommdo caractaisticas de los timguis 
indígenas, por ello tenemos que: 

"El l11l!laido que • 1-:ia en la Plua at.n:ala todo 8áBo de ' • · · •os y siilui6 
m un pOll:ipio la ndición dlll tiulpil indípna. coa lis w.....-. ep- al aire 
libre bajo la sombra de petates. Ahí se eicpendían las flores, fi'utas, le¡iwnbres y semillu 
traídas por la acequia a fuerza de remos desde los pueblos vecinos a la la¡una, pero el 
ordal y la limpiaa qu& &an&o habían admirad.o lo& conquMawkv• en lo& tra&AD&a 

~ dm9parecía WllAw1M • n.q,tiratw el trifico de to. ........ cmdnípedm 
indilpmuhM. m d lrmlpolte ml"opeo. Cados.. reses y calalos ilMdison la plaza a 
pe9I" dr: ... ....,._.. y .....,_ clll A~. preo-•11_..• por 1ia ...._ y 
sanidld de a Ciudld ~. 12 

Asf, a difel'ellCÍa de un men:ado indigena que destacahe por su orden y limpiea a 
principios del siglo XVI. según los cronistas. un mercado del siglo XVII taúa menos aseo. 
pues se w:ndim animales como los caballos, cerdoa y p.llinu entre ouu., que se dej.tlm al 
aire libr-e sin ningún control y sus desechos fecales cootribu.ian a la poca higiene del lupr; 
algunos de ellos se vendim y hasta los malahm llli mi!llllo, como en el ca.> de la &:ame de 
cerdo. 

11 GUIJO, Gn,gorio Mutin dr:. Oi1DD 1643-1664, T 1 ,......_ f'amia, 1916. P 129- 230. 
17 LEÓN e ÁZAREZ. Maria dd Carmen. LA otua Mmit a la ceéd de MPjm en 11 m cot ..... de • 
twbudw. Méxioo, lll!ll•u&o de E.saud .. y DocwNnm H--. 1912. P. IOS- 106. 
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Se suscitaron problemas en los mercados. por lo que se dictaron varios bandos para que se 
reglamentara su funcionamiento. El mercado de la plaza Mayor dill'8nte el siglo XVU, se 
ubicó en un espacio abierto rodeado de los principales edificios de la Plaza; los puestos se 
ubicaban en el centro, la venta se realiztba en el piso y en "cajones" de madera y mesillas. 
Otros materiales que se vendían eran lonas, estacas y petates. Ante la fácil combustión de 
estos materiales, muchas veces se prohibieron, ejemplo de ello tenemos: 

'"Con oc:mión cW ftlmdio de los Clljoms. alió auto del KUSdo .... que 
la ciudld los mmndwl quilar lumgo, ... todos los dullilm lm deoo...- ... 
y dio el virrey aJIJIÍIÍÓll al nPb don,_ de OnMla, ......., imyw de 
ella ciuiW, .... SD ejecuricín ... hizo edm" JW' Úlna tOdoa lm m;a.... y 
wmdi6 ........ los dulllm que los dmhicilloa" 13 

Los cajones de los mercados, de una u otra manera. eran problema psa las autoridades, 
pero se podría ha9la peosiw que lmcian un negocio redondo ya que se los quitabm a los 
comercimtes y si _.....,coludidos con los que hacían los~ pnahm mallos. esto lo 
decimos porque las disposiciones no se cumpllan al pie de la letra ya que a lo largo de la 
historia siguieron pracnleS estos cajones. 
A principios del siglo XVII. t.jo el gobierno de Don Luis de Vcluco. Mmqués de Salill&'l, 
también hubo problem• en cumto al estableamiento de lupia .............. psa la venia 
en la Plaza Ma,or, por ello. aquellas penooas que quaian panel' un puesto. dcberim papr 
una cantidad para poder eablecene. ante esto el virrey. en el alo de 1609 mmcl'> lo 
siguiente: 

" .. ..., ....... que Don Luil v .... Mll"quÍl9 de su... - vmiy 
gob.-mdm y~ ...... della~-- de la~ F.lpmlaparm 
..., que~ a los manz de~• ... cilmm y_.,.,,....-
que los BulllNBw. y los ..... .__ ..... -'L ....... ..... 
dedidac:iudmd,q119 ..... _' __ .,......__ ..... y 

bmdll .................... , ... m111 ................. .. 
•-,... e1 eca • ..-. y Dipre+w .. c...... de dila ciililld .-. ... ,.._ .... ._,..,..,..._a. . yqm ...... llC--.. 
....... - - ......... par .. ..-y silio ... Dali Luil de v..., 
el 14 .. im,a. 1609...... o .. dllaonllll q111 .... __ 

áudmd•-lllllillllde .................. _ ...... .... . ......._..y sm P*á-- M 

• Maud• lle s- hu J Saa ,,__ VeMs p-. 

Otro tianguis que ab.a cia a la poblacióa, ,_ a de S.. Jum que tuw •iiidea 
dificulhldes en cumto • continoict.I. ya que 119 a. ....,.taciones ocurridllll ea los ... de 
1604, 1607 y princip.ammtc la de 1629 se dlM •edificio y 11h1qaa:ió. y halla 1659 
volvieron a vender ahí productos; al respecto-

w .... ......, ............................ ~yln ..... ylla 
cld ....... ~ ........ s.. .................... y ....... .,._.w....._qs._... .............. ._... ....... . 

CI GUIJO.~. T.ll p 112. 
M AHCM. Men:.dos J 728, ellp 2, li!llaJO 1 

--------------.......;·;::-- ··-· ·---
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29 qs .. d dr: .. -.......- ,.._..¡;e*> -- prilll:ipío • -- lm ...... y 
~ ......... vney qss ~ca lapAazan:a nl5 
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María de la Luz Velázquez escribe que el tianguis de San Juan se localizaba en el extremo 
suroeste fuera de la lra7.a de la ciudad y abastecía a los indígeruw. 
Oro tianguis fue el de Juan Velázquez, llamado así en boom' de un jefe indigma y estaba 

situado también fuera de la traza de la ciudad. sobre el terreno de lo que más tarde seria el 
coow::nto de Santa Isabel donde hoy se ubica el Palacio de Bellas Artes y se formó al trasladar a 
este sitio una parte del mercado de Tlatelolco y otra al de San Jum.116 

• El mntille. 

En Ja plaa Ma)U' funcionó un mercado que como su nomhR Jo indica. wndia productos 
la'atos y surgió por- la necesidad de los pobres de la población; sus vendedores enn de la 
clase humilde y en las aóoicas del do de 1689 se refierm las cancteri!licas de este 
singular mercado: 

""El ..... ., hilu, o le hiiio .. 1 ... y ...... de ... .,.,.._ que 
wndllll m ...... pmltO y lupr - cortm a-.;. y nmiudll banlijla..,. 
ramdiu., milmim c:un la milrria de ID que dan por ella, y ...... que ó 
por su clmprecimble calidlld y baJm • · ·• poi' ~ i wWID no se 
vmdm ni apom a aJlllllAdm" m ~ aáa Re• rllhle, CXJm> bmda, 
ó cajón., 11r:o¡a al lmablo, donde -- ............... ..._de ...... y 
<:alidld que son i. coas que ali se __.. y traficm,.a7 

Como lo muestra la anterior cita, el mercado dd e.atillo vendia sus difemites productos a 
aquellas personas de hltjos recursos y era un mercado mal visto. ya que las~ que .tú se 
vendían podían ser l'Obmlas. A lo lqo de su buloria. se intentó ordemr y reonlm.- este 
mercado basta suprimirlo. ya que ahí se juntabm ~ y delincuentes; las fuentes de 
la época lo refiam de la siguiente manera. 

" ... ,....., ... .., ................. _ .. ..._... ....... 
de MMiDD ..... ocao. y .. •' o .... vil:ildD - ~ 
lwciéndole -- • va.o. ... - ·+· y ............ -......... '° que .... y obm ..... 1 .. -- .._ • pnlAilir 
Didlo Bumilo m CMdarn de ..... A1.t ..... de~ da 
cli&:ialDe de mil ,.,;..;,.oa y lnlima y e-. y "9ialid6a de odulni de mil 

--- •·y~yaatro ... 

Obviamente el mercado tuvo problemas en cu.aalO a seriedad en la venta, seguridad y 
limpieza. pero la necesidad de los vendedora rcfle1aba la forma de subsistencia de un 
grupo de la pobla:ión. En los alrededores y e11 el wmto se enconlnlla 11'* w ........ y 
Jamones, lo peor que uno puede penss. y 9C rab,. dmtro de él la tndicional rev•ta. El 

., GUIJO, -..QI; T.I. p 114. 

• VELÁZQUF.Z Maria de ta Luz, ~EmmllhEó-llilll. ·a.11•11.J1lma.JMw••t~llLJú:JlllllllL.tllLl!lll-...llllll.Jllllll!501L. Mmm. 
Comejo de la Crónim de la Ciudad de MéOco. P 19 
17 AHCM., Menados J728. exp 2, lepjo 1 
.. ll!id.. 

- - ------·-·--·--------------------
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Baratillo funciooó basta finales del siglo XV11 y continuó siendo un problema mayor para 
las autoridades, lo que se reflejó hacia 1689, bajo el virrey conde de Gálvez quien mandó lo 
siguiente: 

" ... publii:u- un buido probibimdo ,.,........., el lmlililD y que pmm 
alBum de aalquilllr eslado, ó c:alidld que - no aJD&:Una m el pma de 
l)(w · •• amtm... y si 6- de Cúdiid diaz llim de prmidio ... 
-Tamliim en el milmo expeditia se public6 un t.ndo ¡ma que se 
probibilla el e.r.tillo-... Como imei:e al Real A&:usdo y s-a que ui • 
~ • lilre a-ido .... que ninswa penom de cualquiera Calidld 
que - m .qún día del ailD acuda al Buatillo. ni asilla en él con el 
prd8dD de ._... ropm, 1wuic:iuew, cojDllas, ._ ni Obae ....... o 
allajlS. '° pml de parünilnm de ella, apticarwlo - procedido por 
hlR:ila ..... dmma.jusydem ........ o MLimÍIM deJ..air:ia que ... 
.,........_ .. WM•••o• ... ., .,... de cien amcm par la prilmn ._por 
la.....- 4• · •••y lo milmo por la man y - dm de 9llW:io m 
Filipima m plua de pador y sin sueldo, y al que por !111 c:alidld 
puei:ime ÍllClllJU dil didm pmma. .. dos -.. de m.isro por la ...._. 
wz de a1a c:iudild y veinte i.ms de su contorno, cumo par la 
sepnda. .. ..., 

Como hemos visto, no se acataban las órdenes. pues se prohibió el 8-alillo desde 1635 y 
para 1692, después del motin indígena, las autoridades volvicroo a prohibir el tm 
mencionado mercado. 
Olro de los problemas que sc suscitaron a lo largo de casi todo el siglo XVII fucrnn los 
regatones mejor conocidos como ~dedores que vendfan sus productos a precio superior 
y originándose así el comercio informal que a las autoridades no les convenía y que 
producinín wrias teya psa que se regulase. Por otto lado, como m el Bmnlillo se -veim 
pcnonas de baja n:putación se cubrí• para haca sus fecbarias tras los cajones~ las 
autoridildes b ... oo de regulll'lo pero siguió subsistiendo dicho problema. 
Como se ha visto, se prdmdfa regui• el comacio en los macados y • dic:blbm leyes que 
no se w:atalwn del todo, ya que I• autoridades ....._ de acuerdo con a1..-. 
comaciantes y a é!los les dejabm los mejores lupa .-a la wata. EllO lo decimos 
porque psa reguI.- f:lllD lapres. los regidores del Cabildo CW- licenc:iaa y dai.,..._ 
lupres; en aamto a las licmcias comtituim un ¡woblana ya que..- ....... 1dllliccicaM y 
en ocmionls sc ot01pbm a aquellu personas que estabm coludidllS con la autoricW.. Un 
ejemplo seriad lrnlldamimto de un puesto: 

"cm111.-. .._... ..... á loa didllle 1 

.. ,.. ... ., -

..... - ........ a..i--91••• ., y,.. ... 

......, y onlllll qllB m•iaiaw. maadD qim 11 Con ¿' • - diillll 
Ciudld, oaa clm djpi '• cllil CaWdo a .. ,,_ la~• MllAm 
cp..,._qlmdsymcp..--y~•--.-1ap111a 

qlldille - .. policá y trua ~ .. hicime n9l:i6a ...... 
como tn llOklrio. le......__.~ y im-:ia pma 11119 lm .-mY 
...... qua ...... dilqimllr ... ,...... ........... 

.. AHCM. Macadoa 3721, eqt. 2 f.4 lepjo 1 

.. Diil 

TE:JIS con 
FAI1LA. DE OHIGEN -------·--·---



c;cmDIANIDAD y F1EST All 

• Plaza d .. Volador. 

Ésta pliu.a existió como tal desde tiempos de la ciudad prdúspioica de Tenocbtidáo. La singular 
plam se ubicó en lo que hoy se encuentra el Palacio de la Suprema Corte, a tm costado de 
Palacio Nacional. 
Los terrenos fueron peleados desde el siglo XVI por Don Martín Cortés ya que no se le 
pennitía levantar casas en las inmediaciones del Palacio porque en dado caso de 
confrontación oontra los indios impedirían su defensa.. 91 El Ayuntamiento pretendió 
oonsaruir en los tarmos una fuente pública, contra lo cual ,.-otesaó el apoderado Doo Pedro 
Cortés, que entonces poseía el Titulo de Marqués del Valle.92 

Durante d siglo XVIl d sitio de la plaza del wlador fue causa de nueva disputas 
judiciales. En un auto del 21 de febrero de 1620 la Audiencia mmcló suspenda' la obra 
em,..mdida, psa lo cual Don Pedo Cortés en 1624 obtuw smtmcia fawnble; desde 
entonces la plam quedó sirviendo para mercado de frutas y de legumbres. Tmibién sirvió 
como plua de toros en las entradas de los virreyes y en la mlannidad de la Corooacióo de 
los reyes.91 En gmeral la Plaza del Volador fue uno de los sitios predilectos psa las 
corrida de toros. Luis Weclanmn menciona que en la Nuew E!p9fta del siglo XVI las 
corridas de toros se organizaron primero en los cementerios anexos a las iglesUis y poco 
después en una plua de la ciudad. Ailade este autor que m México dichas corridas se 
efectuaban generalmente en la del Volador. La primera noticia que tenemos al respecto en 
la Nueva Espma fue la de que m 1526 organiz.aron los miip de Cortés, psa darle la 
bienvenida a su regreso de las Hibucras. El Ayuntamiento de México las orgmizó por su 
cuenta en 1529, en ocasión de la fiesbl de San Hipólito; a pmtir de mtonces no !C dejó de 
alancear toros casi en ninguna fiesta cívica o religiosa. 94 

El tCRO se realizaba a cat.llo: 

"el c.lallllo ,,,,..... y IJataba de ...... al bunll OOll - ..... de 
coma.e a la muma de 1ejc• .. trw moderno y si 111> IDel* ~al 
am..J, ...... - ,. ....... pie. 1111 _, de ~ COll aipa y 
espMa. É9e dita In a· la lllltia y C011 el tiempo • coanti6 m .. 
"llllDdlx. -

Solo en ocasiones muy especiales no se lidiaban toros, era el cam del ella de :tit.::ua y m 
los dias festivos esaa prolubido por derecho lidi• toros, así como wnos.'J6 
La Plu.a del Volador fue también 1U10 de los sitios i:-a n:alizs el "Juewo de Cailas"' que 
gaienlmeote seguím de las corridu de toros. Uris Weckmmm commta de loa "juep de 
canas" que no ....,.. fiesaa n:ligiosa de importancia m que faJbnn los ~ juqos. Tales 
enm los casos de Nuelllnt Seftora de los Remedios, el C-OqJUS Cbrilli, de S.. lula y S.. 
Jacinto; entre otras. 'TI ¿En que consistió el jtqO de c9m? 

91 RIVERA CAMBAS, Muwi. Méjm P•WllD Artjeqpg y • ' ' T- L Mmao, P.di9ariill clll 
V•deMMioo,P. 144. 
92 OONZÁlES OBltEOÓN, l Mil Mmm ViliP. MMioo, ~ ........ P. 294. 
91 RIVERA CAMBAS,~~ P. 145 . 
.. WECKMANN. Lum, 1.4 h==ir f &I M Lt*'im "'4rllma. fin. P 112. 
.., l1id. p 111. 
.. GUUO. CJnwor1o Martín da, ~ 1648-1664. TOlllD l -.-.., 1 'l96, Ed. Poma, P. 241. 
'" WECKMANN, Luia. lllU& P. l 'Z9. 



"Era un 5ÍIDl9crD de C1DOlbate m el que los calallll'os se 
lum.bml ~ vwa o c:ailm muy fii&im, de i..
dos llllllrOs y nmdio de lon¡plUd. que se rompÍUI m .. 
anmdura sin ca&ml" ddo alpno." • 
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La plaza de el Volador sirvió tambiáJ pma desarroU• un ""auto de fe" que fue considerado 
como el más famoso celebrado poi' la Inquisición 1Dl l l de abril de 1649, en la Plua del 
Volador. Para ello se coo~ un tablado adornado pua la ocasión y se colocaroa sillas 
para que los reos cscucbanm sentencia.. Al repical' la campanas en la tarde, se eocootrabm 
los curiosos y la demás gente en las azoteas, calles y balcones. Se sentenció a doce reos a 
ser quemados, después de haberles dado garrotes, excepto a uno que por sus blasfemias fue 
quemado vivo. Los reos de este Auto General fua'on ciento siete reos. 99 

En fin, la Plaza del Volador sobrevivió muchos anos más. en el siglo xvm como UD gr.m 
mercado con cincuenta y c:uldro puena.. La .,.te intcriOI' eslaba dividida en calles con 
tinglados y puestos. Para finales del siglo se presentó UD JSOyecto para rd'onn• el 
Mercado y adaptarlo a otra clase de comercio y establecimientos, es decir a un e.z.. 100 

En raumm, el lupr doodc se ubicó Ja Plaa deJ Volador, tuw difcn:mtcs usos pues allí se 
celebraban fieslas de carácter religioso, autos de fe y w:nta de productos, fue un lupr de 
reunión tanto de la aristoaacia como del pueblo en gmenl fue el csc:cmrio de difermtcs 
maoifeslacioocs de los habitmtes de la capital de la Nueva EspMla 

• EIPariU.. 

Otro de los macados al que bsanos rd'ermcia y que fue muy importante fue el Pll'ián. 
El ailo de 1692 fue decisivo pma rcorpoiDr la plaza Mayor', ya que en cae l6o se deMló el 
tumuho al que ya nos rd'aimos lineas arribe y que culminó con el incmdio de I• C
de Cabildo y el Palacio Real entre otros sitios de la plua; ....... de lo cul • pcmó en 
realiDr una coos&rucción sólida que siniera como macado, que tuviera puMos, C8joaes y 
que sirviera a la wz de bodep. 
Se inició la cons&rucción df:J Psiín hmta 169S, tres-. dapllá deJ suc:ao y• tcnniBó a 
principios del siglo XVUI, quizá porque hn'ieroo prioridml las ~ de los edificios 
públicos :mtes mencionados. El edificio del Plriín daloblba c:iato 1in: defmliw, pues I• 
autoridlldes querim y requerim un mercado mM controt.do y colllrolaMe. cm _. 
infraestructura que funcionara como bodega, asi los locales funcionarían como lupr de 
venta, acorde a lo dispuesto por las autoridades. 
En ronclusión, los men:mlos que dieron servicio a la poblsión de la C81piml ~ 
fuaoo rcgul.00. y vigjladoa por las autoridades deJ Cabildo. La Alhóndip tmlbiéa fUe 
clave psa conarols precios y tepl.- el ordea y compra ea la vau de ldtc:ulm • lm 
tianguis. 
Algunos de los problemas que fueron comtmtea • lo ...., clll sillo XVU ya m..ao..dm 
antaionnente fueron: loa re.,.._ que ~ - produdm a pncio ...-;ar. ellD le 
causó a ta. autoridades dificaltades COIUll8ntes ya q1111 • daba ..t el eomno illfonul y • 
pCl'judicat. a los indios que erm los wudecba arilP 'es No ~~· a I• ....,.._ 
el comen:io informal porque queiWw fuera di camal. A nliz de llk> • didaua wrim 

.. lllil p 121. 
"" RJVEJlA CAMBAS, Mllnulll -.....& P 146-148. 
,,. OONZÁl..EZ OllllEOÓN, LuiL llL..J& P. )(M.~. 
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escondite a los delincuentes en sus fechorías. El Baratillo funcionaba como lugar de reventa 
de productos robados y en él se veían regularmente personas de baja reputación, y 
vagabundos. Finalmente, un gran problema fue la falta de limpiem en todos los mercados, 
así como lo que se vendía fuera de ellos. Todas éstas dificultades se vieron reflejadas en 
muchas disposiciones que no siempre se acataron, por lo que éstos problemas subsistieron. 

DETALLE DEL CUADRO DE CRISTOBAL DE Vll,LALPANOO SOBRE '"f'L.c.a...~~w:u~O:cR:.-....--. 
y EL MERCADO DE EL PARIAN EN EL SIGLO XVII TESIS CON 
• Comercio uterior. FALLA D8 ORIGEN 

-~-~-,-----~~ 

Al hablar del comercio exterior nos referiremos principalmente a aquel que se realiz.aba 
entre Espai\a, Filipinas y la Nueva Espafta respecto al organismo tenía que como función el 
control y vigilancia del comercio este fue el Consulado de México, en la Nueva Espalla; y 
en España fue la Casa de Contratación de Sevilla. C. Haring menciona que ésta tenía como 
fin vigilar, controlar, hacer relación de los artículos que entraban y saliui de Espaila a 
América y también señala que todos los artículos que salían de Esp¡lfta o llegaban. a éste 
lugar, tendrían que registrarse y pasar por un control y vigilancia.101 Pero ¿se respetaba esto 

101 HARING, C.H, El imperio espai'!ol en AméricL México, AliMZa Editorial Mexicana, los noventa,# 12, 
1990. P. 417-420. 
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lugar, tendrían que registrarse y pasar por un control y vigilancia.. 101 Pero ¿se respetaba esto 
realmente? De cierta manera en la mayoría de los casos sí sucedía así, pero en ocamooes 
había contrabando de mercancías. 
En ocasiones los galeones o la flota102 que navegaba en el mar Atlántico teman grandes y 
graves prnblemas para llepr, pues si tenían buen clima durante la travesía libraban éste 
obstáculo, pero otro de los problemas que tendrían que enfteotar evmtualmcote fue el de 
los corsarios En ocasiones no llegaba la flota por haber caído en manos de los piralas, lo 
que implicaba la falta de las macancías que transpon.a.o a la Nueva E!pllita lo que en wa 
momento dado sí podía afectar la vida cotidiana de la población que C01l91111lía estos 
productos. Las mcn:ancías que llepbm en los barcos cnn grawdas coa 1m impuesto que. 
según el valor del carpncoto, se tasaba y se tenia que pap. Se le conocía como la 
.. a"'2'ia" y era "El gasto de mantener convoyes y otras flotas pma protega' la nawpción 
de las Indias"101

• Se puede decir que era un impuesto que se pqllba por el traslado, apoyo y 
p8bllllaje en las aguas entre Esplila y las colonias amaicanas, lo que de ciata manera 
eocarecia los productos. 
Las relaciones económicas de Espaiia con Amé:f'ica se dieron en forma de monopolio de la 
metrópoli, ejemplo de ellos tenemos que: 

El c:o'naieljemp se opone a todo ~1o8o local que ..,..a m pelislo 
los .._ de la llllllJ'Ópoti: 11 C armm apoya la CllnlCllura lrillalluill 
pua 6-.,. drmrrulo de la--· ~local y.., 
camliia su aáilud me el ~ ~ille de mta úllina El 
mmmpolio a>omeial de ~ .... de ......... ~ 
oonmcillm holandam., &--. ..._ y .--. apoya el 
monopolio del~ de lm ~ de la audld de MáDm 
pua ...... el~ de - ... . malia local ....... " ... 

En este caso, el Coosulado de México • ~ mostrado ccmo una amciación de 
importadores y expor1adores cuyos intcl"eses CIOlm:adm con los cc.nen:imtes de los puertos 
de Sevilla y Cádiz, que en llqllCI tianpo crm lm •M Ir......_ psa el comercio am 
toda América. Haing da1a que desde la ~ de Felipe n. un cooaen:imte psa 
emb.-caise en el comen:io con I• coloni-. ..._par ley que_.. esplllol por nacimiento, o 
naluraliado y con domicilio en la península 'I ll6lo te pennitta a los eapmftoles lllllivos 911' 

propietarios o dueftos de bsaJS en la !iWI z · m hacia I• indias; los extnnjerm 
comerciantes solo podim comaci.- con su pr..- capital. 105 

Otro de los puatos que oontribuyaoo al ~ am Asia fue Mmila en el que: 

-~1S6S,11D.~d9~ 
2 .de ...... _....,_ 

la mm- villillll di la,...... ....... - P'ilpiaM. ..... ·-
... .... ..... .... ~ ... ,....,... ...._ity!M .... 

111 HAJUNG. C.H, El . E • - Amilw. ........ ~ EdilDrW ..... ... _,,_,. 12, 
1990. P. 417-420. 
i112 i--. aqi1im que .... el licllD XVI, .. ..,_·--._~ a_. comci* 'ªk a·u r CDmJ lm 
......... por el tipo de lm1lO de....,. ... •»"•-.-... b anr.rli8, la .. -· - .. -wti6 
e\ H•,,...emlallota.y .. ctwtLrMeaólopas•--•.....,., ... capilmay_.....__ 
iaJ llill. P. 429. 
1°'SEMO ~P 17 
1
., HARING. QLg&. P 416. 
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2. Solamente los naturales de los reinos de León. Castilla y México podían ocupar et 
cargo. 

3. Los pretendientes al puesto delHan saber leer y escribir. 109 

Se debía guardar un control de las operaciones asegurando los impuestos, ya que los 
Corredores de Lonja debían de elaborar una relación escrita de todas sus operaciones 
comerciales a fin de evitar que defraudaran al fisco pues tenían que pagar el impuesto de la 
Alcabala110

• 

Algunos de estos productos se "VCOdían al menudeo eo la Plam Mayor y también en las 
llamas tiendas o tabernas, como vino, velas, vinqre, aceite de oliw, aceitunas. 
Como se muestra. oo fue fácil el comercio venido de Espma ya que esto podía caer en 
numos de los pindas y tCOCI' la suerte de arribar con buen clima. Las men:aocias deberian 
de llep- a la Ciud8d de México manejadas por los comen:imtes del Consulado que 
wodian sus productos a los "couedores de lonja". No es de S01p1ender:e que algunos de 
éstos bacíao su agosb> con algunos de los ..,-oductoA, aunque las opcnciones macmtiles 
esl8bmt respald.das por el Cabildo, pues hubo gente muy hábil que • la supo ingmj.- s-;a 
apruvech.- la ocasión cumdo falmba la flota, porque los precios subim mudlo .- la esencia de 
los productos. 

CRIMINALIDAD Y CASTIGO. 

Psa eotmdr:r como se desmrollaba o aplicaba la justicia bmto CD Espmla como CD la 
Nueva Espda, es necessio tener en cuenta el cooccpto de a ... ..._, es decir, la 
posición del monan:a como supn:mo árbitro en todoa los aspedOS politicos" '. De esta 
forma. el rey o en nuestro caso el virrey, podía imponer su voluntad en cualquier campo sea 
ésae judicial o politico. 
Como coosecumcia de lo anterior, las funciones judiciales y poltticaa se confundim, no 
sólo en la meolc del m~ sino m la de I• demía imlitucioncs y en la colectivict.d 
popul.-. Como es de •..-se. esta situación no sólo se vivia CD la metrópoli, sino 
tmabién. m la colonia, teniendo como 1epesenlalll.es del monarca al virrey y demás 
illllituciones políticm. 
Audimcia. 
La Audiencia, como ....-na corte del virreinato. fue el ejemplo más cmo de la fUsi{m 

entre justicia y .tminúbsión politic:a; ésta se cocontnba dividida m doa salM: de lo 
criminal y de la civil. La Audiencia era el último orpni•o de .... a:im, wlnnás, .. la 
corte la que ii*oblba o no lm ejecuciones cap(talea. El mdio de jun.dicción de me 
tribunal era de cinco 1...- m torno a la capital. • ... la Auditmcia a traW9 de la Sala del 
crimen, ejercia justicia m primera imlmcia ... Loa ,...aes de la .aa del crimen....,....._ 

1
• Ad" • C""He .. .U.. XX ( 11 • llDYimDw de 1614\ P n.n, 

111 La alcahall era el a.-ao que• dlihía pqll' a la Cor09 pm aalquillr optnción ~il que se 

~ - .. ~ Etplla. 1 1 F ........ poi' polllii:a los_... 8COllÓll ..... 1 h h ~Y~ 
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las calles, aprebe:odimdo delincuentes y llevándolos ante los alcaldes del crimen de la 
corte."112 

Los delitos que se comcticnn c:o cualquier .,.te del virreinato. que fucno consiclaados 
dentro de la categoría de "delitos de corte". " ... tales como el asesinato. el incendio. la 
traición. los actos delictiws de magisandos inferiores, asi como las ofc:ous contra las 
viudas y los huéñanos ... "113 eran proc:esados poi' la Audiencia en primera insamcia. 
Es así que la Audic:ocia savia como tribunal de justicia.. pero también cm10 se wrá má 
adelmte. una de sus principales funciones en la de servir como tribunal consultiw del 
virrey. Era tan impmlaüte políticmnarte la Audic:ocia. que c:o muerte o ammcia del virrey. 
este tnbunal asmnfa toda la autoridml del virreimlo. Pero de ale punto ~os en el 
capítulom. 

La ~dldes judici.Jes de la colonia y el smtido amún, exilim ama rapuan ñpida 
poi' pmte de los espllloles en los amotos crimiules, y ello no se podia logrs si pma 
cualquiG' !Clltmcia se oecesiblbe la autol'izsión de la Audiencia: "Pw COlllipi-* se 
smp""lió el poda' judicdl de la corte (Audiencia). permitiendo qac los oficiales IOCllles 
ejecutsm CCllldmas inmedilllalDCllte, sin la prnia iPubilción de la corte !Uplrior. El 
procedimiento judicial oonnal pennmeció su'l¡)C'ldido hlllla 1601, fecha ea que la 
Audiencia remudó sus funciones leples. Sin em._.,, eJ csa.k> incierto ea que se 
encontraba el orden resohó en otra suspensión. de 1664 a 169S. De este modo quedó 
suprimida durante la mayor parte del periodo de 1535 a 1695." 114 

En esta suspensión de poder judicial de la Audiencia, muchos alcaldes del crimen se 
corrompieron: "los fancicm.-ios DMIDOH'JS ~croa la sala fwicmmdo ~ 
mic:otns que los mi!lllos jueces hacim poco más que recibir sus salmos. Las rondm de 
rutina de la policía deabo del clillrito de la capital virreinal, .......- fumon ~whlidllll 
de la sala del aúnea,nra w:z se hacim am reguimicW."115 

c) Ccnetlidor y Alalcle ~ cmt0 mtorict.d judicial. 
El correlidor. quim fimc:icm8be ccmo oficial politico ele dillrito, aulamilicmlmtc se 
volvió miembro dll COUlljo mmici1w ea la ciudmd o ....., dt • ,..._U. 
n:pl'C9Clltmdo .. rey. "Sus ..... pofftiCI09 chninui• todm I• clmnia obliasic-. 
aunque como oficial judiCÚll amplia la ,.,..,.... ... liclld ele m..... el onlm cml, 
apttbeudiendo y c:mdmwdo a loa malllecllores. • 11

• 

Otro o&ma e1e 1a ean.., et Alc:alde Mm,.. pme1a • .,.. .,.. i. mi-• 
responmbilicildea del omaqicb", ejsciendo ...... delM:lea, polffims y jllldic:iales. A....-
1• funcicwm m..nc:q.a. ...._ cima .....,.. • la Andi•cia. • 1 'lllllw 

112 M. MACLACJllAN., Colil, la · · · g · · , 4ll · , X1tll • w · 

.. Agw t t Mmiio, SEP SE'lmn'M, 1976, P. ll. 
i u lllil P. 19 

'"IW..P. «>.o-lob?P ··- ; ·wc11t ,... b_, ........... A 
)e1m•p1••vh .,......._ __ ... ..._.._.. _ _,_~ ..... _.._ 

.... -. ... --.y•litlD•wot •W- ua1rm.-..u ., ... _ 
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incapaces de COOJbalir la delincuencia. El primer obsaáculo era la jurisdicción, ya que el 
radio de acción de dichas instituciones era muy pequdlo. POI' otro lado, estos funcionarios 
que c:nn electos anualmarte, ocupaban el cargo mm por staDls socim que por UD sentido de 
responsabilidad cívica. 

• Aparato judicial indflena. 

Apste del sistema de policia espllilol, cxislia UD apmato judicial indipa. "Espma preferia 
no ~ como 1J.llUl1*lora; anles bien. el conlrol de las comunict.les indlpaas podia mejm: 
lograne oon los delcpdos indlpnas adumdo t.jo la vigilanc:ia del com:gidor y alcalde 
maym: cspmiol. Inicialmente los caciques ejercim la mtorimd de un gobenuldor, 
virtualmc:ate con los mismos debaes judicimes y polfticos de un conqidor. •111 

Se volvió responsabilidad de estos funcionarios indigcaas administrar la justicia conforme 
a las prácticas C8plliolu. La Audimcia ejcn:ia sus func:ioaes usuales de apelación. 
interviniendo en segunda instancia. así como aprobando las condenas mayores impuestas 
por los oficimes indios. 
Alrededor' de JS73, la Audiencia estableció un tribunal especial .......... Ceeenl de 
...._ ,_.. escucb• apel.:iones de las actas de los corregicbes y alc:aldes mayores en loa 
casos que inwlucnno a indios. 
El gobierno espaftol tomó provisiones .-a que estos funcionarios no fonnSlll una 
mislocncia hereditaria. es por ello que esblblcció los csp con una dumción mUlll. donde 
los naturales tenim la libertad de elegir a sus oficiales. 
Como se puede obscns, tod8s I• in!lituciooes oowhi..-u cumpUm coa las mi ... • 
funciones judici.ies, y no sólo judiciales, sino también politices. La única difermcia enlre 
las instmcias, .i f*1'CS', sólo en d radio jurisdiccioul. Todo. alO ocasinmhe oon-.ta 
discusiones entre las diwna imtmcim de poder. 

• Lacri · du dcem9- '"u:•llela'riilaccd•" 

Un vi~ de la~ w mmciona !Obre esle amolo: "F.a la mdw- ClbM> d Wicy, 
'WSido de c:mi ...... en la Slla del Crimen. con motiw de la viáta que se h8ce en la fieala 
de Pmteoo9tá. • mltó m1re ciaoo oidores y cinco mc:aldes de corte. Todos los praos m 
número de mál de CUll'OCimtos. ~es, criollos, indios. mW..O.. era nm de hurto, lo 
cual no debe .,._-raro si • lbtmde a que pumdo la vida aoe ..... .._ • la ocioaicW 
y vapncia. pma !llbsilllir • cledicm a rob.- y baer' aa.úm; y-' por muy cmto que - • 
extnnjero. no .... de M6i1ico llill pmds dinau o ropa. porque .._ ....eir tae bim que 
enpftm al hombre mm llllulo ... Si se •ebeadiema los v.,. c:o1110 se h8ce en m-.. 
paata de Europa. • vivirla COA -auridld a I• ~ mm hoy, -. ...... ce•.._ ., 
esdn segur-, pues • al.nn pmo los ldooes por el tedio o qiwn..tn t. ....-. 
Tmnpoco Clll9 ....- de su detbm las bol- de las .,._ que ccwrm a I• 
iglesias, y yo fui despoj.do un día del C9l*ffn que llcvllba en la cintura.•11

• 

111 llill P. 44. 
111 GEMEUJ, Camri, VM por a Nlll!lll fP'* Mea a !lee 411 ••lo XVU. Mmi:o. Poma, 1913. P. 
176. 
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-Y el l1Íll1BO de ocio9os, holpams y wpbundos es tm 111111B010 

que en él aai fimdlda. .. el origm de los robos. salleunirnlos y 
,,,... .. ...,.os de cw que a vmma agpJmrjt - y i.. sido 
notorios ... esla nala gmle se .W..... y.......,... c:mia día mía. • 1ª 

53 

Para Mootaftés. el origen del crimen se encuentra en la exisleneia de la plebe compuesta de 
vagos y holgazanes y el único medio de terminar con este problema es encarccl• a toda la 
chusma. Otras medidas que tomó este virrey pua contmer la delincuencia fueron: "Luego 
que entré en este gobierno, ultra de repetir gravemente a los seftores de la real Sala del 
Crimen y demás justicias de esta ciudad el cumplimiento de su obligación y distribuir los 
barrios para las rondas y encargar la exterminación del baratillo, en ejecución de los 
repetidos mandatos reales de su majestad, pasando a quilar de las pinas públicas todos los 
tJacuascuales (comedores) y que se repartiesen los puestos a los wndedores de ellas, sin 
permitirles tuviesen para la sombra los carrizos con los que los acompaftai ni otra materia 
combustible. "121 

Con este virrey se ve que la criminalidad también era IDl problema, pero al igual que el 
virrey anterior, sólo se atacó el síntoma y no la causa del mismo. Pues si bien es cierto que 
con una buena policía y una buena remgmúación de mn.m públicas se puede prevenir el 
delito, esto no soluciona el problema de por qué el hombre se ve en la necesiüd de robar. 
Uenando tas cárceles de delincuentes no se soluciona el problema. 

Otra medida un tanto curiosa de Mootaftés para elimin• la deliocumcia fue la siguiente: 
"Y sabiendo experimental y prácticamente la misión que tienen en roodlr ms ciudades, 
villas y lugares y la gravisima que regularmente hay en los alcaldes mayores y provinciales 
de la hermandad de ahuyentar de sus territorios y jurUdicciooes tantos ladrones y 
salteadores ccmo roban y saltan en ellas, .madi como antecedeotemente he referido a 
Vuestra Excelencia, que las justicia 01-dioaria peprim los robos que se hiciesen m t. 
ciudades, villas y lugares, y los alcaldes mayores y alcaldes ¡sovinciales de la bam...ad, 
los robos que los salteadores hiciesen en el dimito y jurisdicción de cada una ... seria 
bastante para que todos velum y cumpliesen su oblipcjón y se limpime d reino de amtc 
tan cruel y nociva. •122 

No sabemos si en politica siguió aplicándose en el sialo XVII. podemos conjdww' que 
sólo se llnó a cabo durante una .-rte del gobierno de MontaMs, pues de babm" continudo, 
habrla llevado a la ruina a todas las autoridades. 
Sin embargo y como banoe visto con Ganelli Cam:ri todavia a fines del silfo XVII se 
seguía con el problema de la deliocueocia, lo que nos prueba que ninguna autorict.d pudo 
encontr.- la 90lucióa a este malat. social. 
A contioución pnmotm una especie de "tiJ>o&olía del delito" acom.,..... de .agunos 
ejemplos. Podemos decir que exi!dm delitos coma la pa, la ~ la ~ y los 
11 ... ados delitos contra la fe. 
En cuanto a los delitos contra la !lel'll'idad.. al¡pa11 croo.isla de la época nos premmtan 
algunos ejemplos IJOI" demás curiOllOS que a coorim-=ión mencionmaoe. Antonio Robl• en 
su "Diario" nos menciona que el miércoles 2 de ...-..ble de 166S se Mon::aron a cumo 
hombres por ladrones y salteadores, de éstos trm ._ indios y uno mestizo, cuando fueron 

"'" Lbid. p 656. 
121 !!liid.. p 656, 657 
112 11-1 P. 738. 

-----------------------------
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am:stados estos confesaron otros crimeoes mtR los que se e:ocontrabao diecisiete muertes 
. h 123 y vanos mtos. 

En otros casos como los robos, tal vez la mayoría, no sólo había perdidas materiales, sino 
también hwnaoas; esto es muy natural. si uno se pone en el lugar del criminal y pensando 
que es mejor no dej• testigos que lo pudiam deounci•. 

"Juew. 29 de junio de 1674. Día de Sm Pairo, hlbilmdo 
dimo .... y sullido • ~ el .-me Frmy R8lliP> de 
Solía, de r. CKdm de S.. Apltín, le lalllroa 8hunado m • 
posta de • coc:ina, y al cabo del tillmpo • supo que llll 

mlllllo que le _,,a, poi' robarle cim .,_,. que hllia. le dio 
un aolpe y ....., 1o colF. e1 aa1 1o deduó mtaado ..,. 
abonarlo en ~·•Jt 

Con este ejanplo. podanos ver que no todos los ddincuadl:s ,.....,.Mlbln de las mmos de la justicia 
y oáos motos c:nn sorprmdidos en pleno m:to ddictiw. psa ilumwto ~el sipiaf.e ejemplo. 

"Dominilo 2 de junio (1686) de Pmcua, tamo robo m la~ y quebrwun la vajade 
la reja de la aipilla de Sin Miguel. y la v1drMn del Sis*> MillFJ de !U dmnmda, y le 
S80StlD I• joyas, y al quic.r la límpsa dd .,._del perdón, lo sinlió el matim s.a:illdn e 
hirió al IU"ón, y violó la ialesia, que :111 ra:oncilió. y lo llevlran 81 1-*ón a la mal y 
¡meció el robo dmill de ... t.nca. o l 2' 

Ninglma cmm :111 Cl'ILA*miba segur-. de las m-.. aonimles. _. rel¡p.., pmticubns o de 
gobiano. todas se c:ncommbm. mienazadas. P.. iJum.- ese tipo de deliro mencioolmnos dos 
ejemplos. 

"El martes 18 de junio de 1697. cerca de la casa de la profesa de la Compai'lla de 
1elill, emnron a i.ir- pm d t.a. a la~ de w. coamcimle y qi-'a la 
pumtadmi ....... mt.rua cim -· ... y Olro9 ........... ..,..-.. 
de CUllro mil.-••• 

Un último ejanplo es el del 30 de enero de 1697 donde Camri nos dice: ·~ a la capilla de la 
ain:el i-a YS alllro homlns que...,_. de ..- .,. ......... m el qpámle dia. Trm de elb ... 
indios de Cholula, convictos de hlba" roa.to el ...., y oomídote la oo.ia a• ..- el olru 
58 \ID maicano que hlbía rut.Ío UD .0. y \ID rra..i m la ialesia de S..~ y bedlo CIClll 

ellos calzones y falda-ina, que los apllftoles u ... ....-,. Mwia1Jn el V-.. m la hora, bl¡o 
la ami ~ t.rndoa OllOe alllro lñtm. qua - ....... sido ...... par ... Cllm de la 
ciudmd. sin prejuicio de cama. El mimso dla Dev1nm <*u. tna oorta boba. etZ7 

De ninguna mmaa se puede jmlificar d aimca, - an-.,, si es pomble conpeod& loe 
motivos que orilt..,_ y orillm a lai ~ a oomet« dicboa a::toa. En ate último 
ejemplo, se 009 menciona a un mexicano q111 robó un alba (lela). !Íll em'-lo lo 
importante aqui. es wr psa qué fue utili.mda dtdla tela; no• ulilim psa wndmta o 
cambiarla poi' • objeto ele lujo, no. se utiti.JiO pma dmllll" ee1._ y falcllriw. Elle c:mo 
puede explM:.r de cierta forma el oriam de la _.,... de loa robos: la milmia. la pulllm 
en la que se balbba sumeqida una .- pmte di la polUción novolútpma. Sin em'-ID. 
esta pobreza nunca la tomaron em cuenta las ....... t O virRinales y pnferim creer que la 

ID ROBLES, Amlllio, DWjo. ---- ........... ( IW= 11'W\. ....... Pamia, IWl. P. 6. 
12A Ibid.. p 11. 
l2' llill P. 120. 
1
• GEMElJ.J CARREIU. !!IL.S&. P. 1111- 112. 

111 Ibid.. P ln-111. 
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criminalidad era producto de la vagancia, la ociosidad, la misma naturaleza de los indios y 
mula&os o en última instancia Wl castigo divino por la relajación moral. 
En cuanto a los delitos contra la integridad, podemos emnan:ar m este rubro los delitos 

cometidos por los sacerdotes en los confesionarios, mejcx conocidos como delitos de 
solicitación y los cuales eran consignados a la inquisición. Olro delito no poco común, fue 
el de los bragueros y consistía en una especie de calzón de castidad que el mmido celoso 
ponía a su esposa mientras éste se ausentaba de la ciudad. El crooista Robles vuelw: a 
acudir a nuestra ayuda pmporciooándooos material para ilustrar nuestras ideas: "El lunes 7 
de agosto de 1679, se presentó una mestiza en la sala del crimen, por haberle puesto su 
marido un braguero de hierro en las partes, prendieron al herrero que lo hizo; el marido de 
la dicha eslaba fuera de la ciudad, y luego que vino lo prendieron."128 

En un edicto de la inquisición de 1620 "Se prohibía a los confesores y clérigos que 
absudwn a los que cometan delitos contra la fe. También que se denuncie a los confesora 
que bagan proposiciones indecorosas a las personas de ambos sexos."129 En 1624 se vuelve 
a emitir un edicto similar. •JO 

Otro delito dentro de esta línea, es el de la alcahueteria o en nuestros días mejor conocido 
con el nombre de tntante de blmcas. De este delito mmcionsanos tres ejanplos: 
a) El 14 de junio de 1675 emplumaron a una muja" por alcahueta y por babm sido la 
causante de que le cortanm el rostro a una muja. 111 

b) Olro fue el del 17 de septiembre de 1676 donde apesaon a un hombre y una muja' por 
alcabuetes. 112 

c) El último, del juews 1 de octubre de 1676 donde emplwoaroo a un mulato bajo la 
bOl"ca por alcabuctem 
Otro delito que cae dentro de este rubro es el crimen cometido contra la intC(P'idad flsica de 
la pel'SOlla, contra la vida misma, el cual es originado por diwnos factores como por 
ejemplo los celos, las envidias. el coraje o un accideo~. Alpnos ejemplos sobre estos 
delitos son los siguientes. 
Sábado 11 de julio de 1671 " ... ajwibcisun a un indio por hlber muato a dos hombres 
habiéndolos hospedado en su casa en el pueblo de Huacbinmgo, y se tuw la noticia por 
una india, y lo anasbaon e hicieron cumtos. " 114 

Lunes 7 de mayo de 1674 • .. encut.ron dos indias, madre e bija, por b8ber mllado al 
marido de la bija." m 
Sábado 27 de enero de 1680, "Abon:aroo a un bombn: que mató a su oompadre de una 
estocada; ambos eran de Gumwjuato."136 

Lunes 19 de fdJnm de 1680. "Ahorcaron a "laptjja" el mulato, por muerte que hiz.o el día 
de San Diego, de 16 dos, y a un mestizo de Ouara, gmmrero, que lo hallaron con una 

1111 ROBLES. ~ P. 26S. 
l?t Cfi Edjqm de 111•.¡.¡p,ja. Vobnm 1, Foja 8, AGNM 
,_. CrC Eddm de 11 l•"Aí& Vo.._, DI. Foja, 45 
131 Uid. P. 176. 
in .lllil P. 203. 
ID Oill P. 210. 
1),4Uid.P 101. 
11' !1:id. p 147 . 
.... u.a. p 275. 
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capa de oro de la iglesia en el mesón del 'chino'; declaró en la capilla quince robos, se 
llamaba Gabriel de la Cruz. .. "137 

Martes 3 de julio de 1685. "Este día mató su marido a su mujer ... y el mismo dia mató una 
mulata a su marido, junto al Portal de Tejado."138 

Miá"coles 20 de septiembre de 1700. " ... a las 11 ILJD. Eugmio Sáncbe'z de Valde:muna, 
espailol, degolló a Diego de Castro, clérigo de ordenes menores, porque hizo seña a una 
bc:nnana suya, y como pudo el degollado, llegó a la puata de S.. Pecko y San Pablo 
pidiendo confesión., hízola y rect"bió et santo óleo y murió eo la enfermería ... "139 

Como se puede ohwnar, los motivos para esto crímenes son variados, pueden ser celos, 
ritas callejeras, injurias contra algún famili•, pleitos entre delinc:uentes y un sin fin de 
motivos que no mencionamos por CaRCa" de datos, y porque nuestro objdiw no es baccr
uo mlisis detallado de la delincuencia en el siglo XVII. sino hacer un bosquejo gmcral 
que nos sirva como parámetro para podes" comprender como en la vida cotidiana en dicho 
periodo. 
En cumto a los delitos contra la fe, estos se eocootrabm en mmos de un jll7plo especial 
denominado Santo Oficio o Santa Inquisición.; los cmtigos que ~ía este tnlJuml a sus 
enjuiciados múan siempre el canícta' de espcctáculo público,1 ejecutado a la vi!lla de 
todos, prefen:otemente en la plaD mayor de la ciudad y durante 1Dl .:to denominado "Auto 
de Fe". En éste se exponía a los penitenciados a la humillación, haciendo del conocimiento 
general sus causas y sentencias, y entregándolos al castÍBO; el cual podia revestir dos 
formas: el llamado ..... auto de fe particular", que se efectuaba en el :mio de algún tanplo con 
pocos reos que habían cometido faltas leves y el ..... auto de fe paenl", que se celebraba en 
un grao escenario montado exprofeso en la plaa mayor- o en su contigua, la del Volador, 
con una gran '31.tid8d de penitcociados, que por la gJaWldad de sus culpm 1111criabm 
90IDett:ne a 1.m acto de recoociliación cuando los ooofesabm o se ••epeutjm, o en caao 
cootrwio, a ser relajados, es decir, entregados al bnlzo seculs, único coa capm:id8d psa 
impooa- la pena máxima. 141 

Por último, tenemos los delitos contra la paz. En cuanto a estos crimcncs. hemos 
desmrrollado un ....., especial psa ellos, puesao que psa llOIOllm son de grm 
importmcia, ya que son fcnómmos sociales que rompm • mayor- malicia coa lo ruaimrio 
de la vida cotidiana, tmulformmdo las relaciones exilllentes eoare to. diwnos 8l'1IP05 
etnmociales. En este apmtado sólo meocimsemos algunas canctsisticas gmenlcs de los 
dos princq.les movimieota. que m1C111azaroo la relativa pu de la Nueva Espala: el motín 
de 1624 y el tmnulto de 1692. 
Es de todos conocido el motin que hubo en 1624 en contra del Viney Marqués de Ge~ 
m el que !C enftmto al .-mbispo Jum Pén:z de la Sana. Aquí • pone de llllllifialo aímo 
U011S cumlas penonas pueden movilizar a ua grm concurso de f111111e pma lopw !lllll 

objdiws.. Sin an-.,, llepria el momento ea que los movimientos popul1ra no 
necesitaran ser promovidos o ~oados por ninguna autorict.d., • ... se levmdaim 

m Ulil. P. 'l:n. 
1
• Rolilm, gg.._¡¡á Vol O, P. 92. 

119 ..Illid. Vol m. P 111. 
•• Entre lllS senltlnCa\ d~ paf la 9'Q'!BIC1Ón no deM ...._ 11 aplicaaón del tom..co dlnnle et 

... 

~. plMS s. tók> un .-......o de~ 
141 l..eónCaarts, QsJ....O P. 14J. 
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espontáneos cuando los sectores más necesitados no pudieran resistir una situación, y de 
nuevo seria la plaza donde estallaría su protesta y se daría rienda suelta a su furor. La 
consigna en este caso seria destruir a los que no quierm oír. a los que se muesarao eldraikJs 
o insensibles a las miserias. que padecen cuando de alguna manera está en sus manos el 
solucionarlas, sin detmene a pc:nsar si esto último es vadad o DO. Así se levantó el 
llamado motín del hambre que conmovió a la ciudad el afta de 1692. "142 

En el apartado posterior. mencionaremos con más detalle las causa, dcsanollo y 
conscc:uencias de estos dos movimientos y como repercutieron en la vida cotidiana de la 
ciudad de México. 143 

• c.-.... 
La sentencia que se emitia en un juicio no sólo se b~ia pma caslip al delincuente, sino 
para que sirviera de ejemplo a la sociedad de lo que se debí.a y no se debía t.cer. Clmo 
ejanplo de lo anterior es un caso ocwrido en 1649, cuando un pomagués culpllble de 
asesinaao y sabiendo que le ibm a quita" la vida. él mismo decidió ahorane en su celda y 
evitarse la VUgüellD de 9el' exhibido públicamente, sin em'-lo. esto DO lo libró del 
castigo y un cronista de la época nos dice: 

"<lominBo 7 de mgollo de 1649, flllllDlk> oyendo mila los~ de la cárail de CIDlfe de- c:UW. 
a las silU borm de la mm.., !le labia qwd.do CID la ... WÍI COD - de ..... lllllo. UD 

hombre de mcióli portupía, que .... pnso pOI' .... _.., • - ~ .... ....., de 
lztapalapa extramuros de la ciudld; m el nerm que los demás ,._,. oiln milla, se ti.jo a lla 
seams, y • abon:ó sin que lo vime pmsma aJ&w, y _.. la mila y bl• ª"'• lo hallaroe 
como dicho es; dime cuma a los akaldlll de cor1e y Mm •• _......, que m le lllbim 
ayudado ni aCOlm:jldo pan tma t--m t-ao, se pidió lian:ia al ordinario de me .............. 
pan ejeaál' en él la _._. que msa:ia su delilD. flOI' _. ella~ y dll s.ato Dr. TOlllia d9 
Aquino; ~ loa......_ la~. que a las horm de lls - pmÍllUll 111 ampo mballro m 
ima muk almda, y c:on .. indio a las - qm: lo ia lmimdo, y cae wz di'*~º y ll'Olllpmla 
que decía su delieo, lo i--un por la cale del rftl>J y <W anubilpalla, y ID llwrua a la horca 
pública y lo....._ .... y cal ... ....._ .......... qm: • ... Yiwa ........... <.....- .. 
sama c:rai:qu), lo hicillroa m él. y ID cAiilran 1m1a ...., tarda. y a.- ni t • .. • e r ., .... aire 
y polvo, se alt.-aron loa .............. y........,. a pol9te en-=- ma 1111 d9dlia di las--. y 
pamdo elh>, bajlroa loa ........ d9 jmlii:ia ~ CU8'JIO y lo a.wr. ........... clande lo 
arrojaron. .... 

Esto nos muestra que el culigo DO sólo se lwcía con el afán de infligir dolor h8cia el 
delincuente. sino de que éste sirviera de ejanplo a la población en sment. 
Para que estos castigos en realidad sirvieran de e1emplo, tenían que realiz.arse en un lugar 
público basante ooocunido y que mejor lugar que la Plaa Mayor de la ciudad. "En la 
esquina noreste del Palacio Vineinal, m.-tes, junm y .._.,.por la mde deMm mmine 
los alcaldes del crimm ea la Audiencia o jU7l)lllll6D dll pnMacia; .W ce plena Clllle • 
coaocíaa de las causas y pleitos civiles que • ahdm m la ciudld. 11 igual que • 
acostumbraba en l• cancilleri• de Valt.dotid. .a.s 

IC2 ll!il p 156. 
141 Vt6 a¡mtado wMoma ocwridoa dinnle e1 sislo xvu- ,. 1 ... 1 n. 
,., GUUO, Gniilono. DilriD 1641-1664. MíKico, Poma, l ... f-1. P. M-J5. 
1 u León Cazarea, .._a P. 1 J9. 
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La Plaza era. pues, un medio de comunicación cuando se quería imponer o demostrar algo. 
ya que su extensión permitía la reunión de un gran concurso de gente. 
En cuanto a la ejecución de la sentencia. ésaa seguía cierto ceranooial. Se sacaba al reo de 
la cárcel montado en una mula. atado de pies y manos. Un pl'egooero voceaba sus culpas y 
las sentencias que por ellas había merecido. Se le pascabe por las calles más céntricas 
como elocuente invitación pr.a que sirvieran de testigos a la justicia. Durmte el tnmscurso 
hacia la Pl;ma. se formaba uua comitiva integrada por curiosos que acomplliiamn al 
sentenciado basta la Plaza Mayor donde recibía su castigo. 
Cuando el delito se castigaba con la pena mhima. se procuraba ulvar el alma del 
enjuiciado. es por ello que durante la ejecución estaba presente un clérigo i-ra ayudmte a 
bien morir. 
Maclachlan Collin. un eshldioso del tema. nos dice que las penas de justicia reftejabm 
cierta estralificacióo social. pues los castigos tmdian a volverse más humillantes cuando 
se aplicaban a las clases menos privilegiadu. por tanto podemos afirmar que la justicia 
también era una cuestión de mtu.s social. "Los v.iados castigos, así como los privilegios 
especiales dependientes de la ~ social del individuo. enm un rasgo común en los 
códigos espmioles de la época.• 46 

Ejemplificando lo anterior, podemos mencionar que los castigos pera los casos que 
implicaban robo en Madrid y aln*dores, suponían la pena capital con una caanooia 
pública a los que lo cometían.. Sin embargo, los miembros de la nobleza que cometienn un 
crimen similar, podían salvar su status y el de la fm1ilia. no muriendo en la horca que en 
una sentencia común. pero sí muriendo por garrote que es una ejecución más privada. Lo 
mismo ocurría con las penooas que robaban en la vta pública. por ejemplo: e.pu. 
mmtillas u otras preodas. en estos casos d castigo era de 200 uotcs públicos o 10 a6'JS en 
las galeras y una marca con la ldra "L •de ladrón. E!IO psa los delincuentes comunes; pero 
pin las per.;onas de un 9lalUS social elewdo amswhs de un aimm simils • les 
eliminabu los azotes públicos y la m.-ca "L". Lo mismo <X:unia m la Nuna E ...... no 
sólo con los cs¡moles y criollos. sino también con los caciques indllDD& 147 

En cuanto al tipo de castigos o smteocias, en la legisl8ción DOYOhispma no existia un 
código penal donde se cslableciam smtmciu por malasia cid delito • .a ...-. la 
aplicación de justicia era cmuistica. ya que cada cam era cmlipdo de mmera diferente. 
tomando en cuarta el C9lnlto etno9ocial del criminal, !111 profesión y la m ..... m que• 
hubiera llevado a c.bo el delito. 
AJ pseccr, los caip más COllllDICS eran los amtes y estos• ipliQIJm a penonas que 
hunabm. que se eocoobwm mimcet.dos u otra clase de delitos que pudiénmos 11....
menorcs. Robles. DOS menciona wrios casos donde el euli11> .. IOI amlea, que por lo 
regul• eran 200 y 9C efectuabm en la Plaza Mayor. Por ejemplo. el 7 de octubre de 1700. 
cooden.-on a 200 azotes a un indio poi' ldón e incendiario. 1• Otm cmo fue .. ele m -.u 
apodado "Pinac.te• al cual tmlbién le dieron 200 amces por 8yudlr a C9CilP8 de prisión a 
IDl COOlpmiero suyo~ 149 en otra OQIÍÓl1 amts09 a 1111 indio por -.. ~ doa was 

1
• Mil:~ Collin. !llL.1liL P 63. 

1 n l.bid. p 63- 62. 
1
• Robla, Antonu, ~Tomo m. P. 11 l. 
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(1692).150 Un caso curioso, es el oamido el 7 de julio de 1694, donde ammoo 
públicamente a un mulato por encon~ vestido de muja en una plam durante la 
nocbe. 151 

En ocasiones, los azotes eran acompaílados por otra clase de castigos como era la 
expatriación; en una ocasión azotaron a una persona que robo la lámpara de una iglesia y 
además lo "echaron a China para toda su vida."152 

Existían también los castigos de humillación pública y estos consistían en llenar de bra el 
cuerpo del criminal y bailarlo con plumas, un ejemplo de ello es lo occarido el l de octubre 
de 1676 donde emplumaron a un mulato por alcahuete. 153 

También tenemos un ejemplo poco usual de amputación de una pmte del cuerpo, ello 
ocwrió el 4 de julio de 1682, cuando amtaroo a lll1 mulato y le COl1aroo las orejas por 
ladrón. 1

s-t 

Las penas se volvían más severas confonne al delito, hasta llegar a la pena capital y ésta se 
aplicaba según parece a salteadores, homicidas, vio4adores. traidores a la Col'ooa. así como 
a los herejes y judaizantes. Ejemplo de lo aotc:riOI' fue lo ocurrido el 27 de enero de 1680, 
cuando ahorcaron a 1Dl bombl'e poi' matar a so com~ de una estocada.. m O el del 10 de 
mayo de 1683, donde ahorearon a un hombre de 21 a6os por salteador.156 

Sin embargo, parece que la justicia pr.a las muJCRS en mucho más Sáltica. esto nos lo 
muestra el caso ocwrido el 14 de marm de 1671. en el que arrestaron a dos mujeres, una 
mulata y otra negra poi' la sospecha de haber •tado a su ama. El castigo que se les 
impuso fue el de darles garrote, luego las e~ les cortaron las manos y las pusieron 
en la horea Posteriormente se descubrió que ~ moceotes y arreslaon en Espmla al 
asesino que resulto 9a' el marido de la víctima; éSa fue puesto en manos de la inquisición y 
jt17.g3do por judaizante. 157 

De manen geoeraJ, esaos eran los delitos más com- en la Ciudld de Mélóoo y por ende 
en toda la Nueva Espada durante el siglo XVTI y podemos coojetur.- que dunnte todo el 
periodo colonial. 

• t..AcenladL 

Para terminar con C9le ap9tado de aiminah«h* ..,sanos un poco de la única 
institución judicial que nació en suelo americano: .. ._. Tribuml de la Acolmda., aunque 
con antecedentes europeos de una institución ca• • oamo la Smta Hammdld. 
Nos dice Luis Weckm•n. que la Santa Heme O O r.. una COipmaión de tipo rural 
encargada de impmtir jWlticia: .Sus ongmes.,. a las bermmdedes catcllmu, 
que eran cuadrillas o rondu armadas de vohm~ Gll9 ,,_¡sdicción propia y orpnimclos 
legalmente 90ln bmc municip.I, desainado. • • 1+esióu del '-dolsimno y del 
abigeato. A partir del siglo XII vsios monan:a. f• w su dewrollo y centnliacióo, 

1
• Jbi1. Amonio, TOlllD 11. P. 239. 

UI lbid. P. 307. 
mJ1ill, Tomo O, P. 139. 
in .ll!i1 Tomo l. P. 2í>J. 
1 ~ lbid.. T Olllll ll. P 21. 
'" .Il!lll Tomo 1, P. 275 
1 ~ ~Tomo 11. P 42. 
111lbid, Tomo l. P. 113, 114. 
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hasta que sus actividades fueron reglamentadas por los reyes católicos mediante Real 
Cédula del 1 de julio de 1496."158 

El virrey Luis Velasco i como una respuesta a la creciente delincuencia, decidió implantar 
la Santa Hermandad Novohispana. la cual se encontraba integrada por miembros de la 
mesta "El 7 de febn:ro de 1554 es erado este organismo ... cuyos presidmtes fueron dos 
alcaldes de la mesta designados por el Cabildo. Juan de Carvajal y Pedro de Zambrano. Las 
fuerzas de la bennaodad y su sede recibieron del pueblo el nombre de la Acordada. por ser 
producto de llll Real Acuerdo. nlS

9 

A la muerte de este virrey en 1564 comenzó la decadencia de este orpnismo. y décadas 
más tarde se trató de revivirlo mediante la Real Cédula de Burgos del 23 de junio de 1603 
que creó el llamado Tnbunal de la Acordada. el cual contaba coa sus propias fuerzas. pero 
sÓlo se logró daie un impul!IO cfimcro. Probablemente este tnlJunal no tuvo los multados 
esperados, pues hacia 1631 el rey Felipe IV volvió a ordens el restablecimiento del 
Tribunal de la Acordada. a1D1que ahora. para darle IDl mayal' prestigio. el cargo de jUC'Z se 
him parte del comejo municipal coo voz y voto y posición equivalente a la de alcalde 
mayor. "De este modo. el cargo de provincial de la hermandad se identificó muy 
estrccbammte con el consejo municipal, y fue Jncismnente cm conexión tan esUecba lo 
que debilitó a la agencia. Los deberes del provincial de la hennaod8d quedaron smnergidos 
por las muchas otras rapooYbilidades del consejo municipml. "160 

La criminalidad rural siguió desbordándose y las autoridades novohispanas se veían 
imposibilitadas para contenerla. No será sino hasta el siglo XVIII en que el virrey duque de 
Linares se pregunte de manera más seria este asunto. A este funcionario, se le presentaba 
un problema. el de la criminalidad, pern para resolw:rto. tenia que reesaructunr todo el 
aparato político-judicial del virreinato. lo cual afectaria varios intcraes, desde las 
autoridades municipales., bna los más altos funcionarios de la Real Audiencia. 
Será su sucesor, el marqués de Valen, quim m lupr de modificar el sistema judicial. 
decide crear un Ol"gmi!mo independiente que se encsgue de los amntos criminales, es así 
que formó el Tribunal de la Acormdll. Mediante este tribunal " ... el viney Wbilmmte paó 
de lal"go el problema de reemucturación del sistema judicial reguls. cuidmdo a una 
cooftonlacióo politica con la Audiencia.. Recurriendo a un precedente hiltórico, el ~ 
formó una nueva in.rtución juridica en ba!e a la antigua juridc:ción de la hennaodad." 61 

Desde 171 o ccmenm a fmM:ionar la Acordada. ésaa en indllpendiente de la Ral Salla del 
Crimm y las SJCDtmcias dada por la Acordada oo tmiao que ser aput.las por dicha sala. 
En 1722 este tn"bunal fue aceptaclo por la Cot-ona medine un Real A&:uerdo. de alH el 
nombre de Acordada. El prima- juez propietaio y capidn del tribunal fue Miguel 
V elásquez: "'La energía y cntu•••o de Miguet V eláolquez pronto se hicieron lepndlrias, 
el juez de la acordada llkmJriJó a los bmdidos que habían gomlo de casi ab!olula libertad.. 
Actuando con fria eficaia. Velmqua cazó a loa ofemons. dic:tmdo las sentenci• y 
llevmdo a cabo lu ejecuciones a pocos minll10a di ..- c ....... La horrible mdmcia 

1 ~ WECKMANN, LuiL 1A be=P me!jrml de....._ ....._ FC'E: - El Collsio de Mmto, 1994, p 447 
l'.19 Ibid. p 447. 
, .. Mldldilln. Qu.J:L_ P. 47. 
1
" lbid. P. 55. 
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quedaba colgando del árbol como advertencia para cualquiera que tuviese ioclioaciones 
parecidas." 162 

Los métodos de Velásquez dieron resultado y la delincuencia rural pronto fue mermando; 
hacia 1732 Velásquez muel'e y le sucede en el puesto su hijo José Velásquez, quien 
continuó acrecentando la reputación del tribunal. 01ros jueces fueron ailadimdo mltc:rial 
para las leyendas, pronto La Acordada se convirtió en sinónimo de terror. El mismo 
organismo acm:mtaba su fama de tribunal de tortura, pues a la entrada de la prisión se 
encontraba grabada la siguiente inscripción: 

"Pmmjso: rapm me edifil:io 
y procura eviar !111 lrille ..... 
pum ......... - wz .. .,.... 

sólo .-. a suplicio se halla allilna. •• .., 

Durante su existencia, el tribunal procesó más de 62, 900 prisioneros, ejecutando a 888 y 
sentenciando a 19, 410 a términos de pl'Csidio."164 

Lo sipificativo de este orpnisno, es que no fue una institución trmplmtada de la 
metrópoli. sino creada en el virreinato, obedeciendo a las necmidmdes pmticulm'es de la 
Nueva Espaila. Este fue el único tribunal virreinal coo jurisdicción ilimi111da. El juez de la 
Acol"dada, tenía gran libertad de actuación y sólo respondía ante el virrey. 
Los agentes individuales de la Aoordmda operaban coo 8Jm liberml fuc:n de sus diSlritoll, 
aprehendiendo a los ofCllSOl'eS y formulando cargos sin que fuenn obstaculiz.ados por 
jueca orctin.-ios eo ninguna jurisdicción: " ... la Acordada era 1m orpnismo de justiciL Su 
desmrollo representó Wl importante avance hacia un concepto mú racional de la 
administración de justicia y mils Jrixirno al ideal modano de lDI poder judicial 
se¡aado. 165 

De esta manera y .-a concluir, podemos ob!av.- que la ciud9d de Má:ic:o dlnnte el siglo 
XVIl y en genenl durante toda la colonia, se vio ..... por la criminalict.d, E!la fae pmte de 
la vida cotidi•• de - a..bitmlta, m como el ~-- ejecllt:iones de •niw y I• 
proa:siones que conducían a un delincuente hacia la Pfaa Mayor ¡ma reabir 9U culigo, o vivir 
con la insqurict.d dB que ..t.. victimas en !111 diario tnnlito por la cala., o el .,......_en 
vela pensmdo que podrim ..- ..amdos en ms viviendls. 
Esta fue una forma mm de cmviwncia dilfia dunnte la colonia y m producto dB la 
cotidimlict.d de los grupos etnoeociales. 
Tal vez y aunque parezca un poco arriesgado hacer la siguiente afumación, la criminalidad. 
la sexualidad y las tiestas eran los únicos fenómenos que rompían ocasionalmente con la 
cotidimlidad dentro de la cm 'Vivieron inmenos lm diwnos .,..,.. !IOCillles, - tupblla 
oculta o seada si se quise, pero al fin una ruptura. 

l6Z lbi&. P S6, S7. 
llil Dill p 59. 
IM ll!il p 59. 
1 lil lbi&. P. 6(M; l. 
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EDUCACION: 

¿Qué tan importante es la educación y la cultura para una sociedad? Cerno nos lo dice Emilio 
H. Quesada en su artículo "Instituciones educativas novobispanu ...... 

"La eiti,,...;,;,, ~ ... imm de uw..,,,,¡.ión de c:dma a traW. de i. 
~ La cukunl es el bmpje de inlanammlm de CX!llll...;.....ma y 
convNua:ia que ._ pomible .. vida soa.I, .............. CXMbaDlli&, ... 
.......... ar1Íllil:al, .. biúoria y todo lo que implique bmafonmr ... 
........... primitivos ¡ara ajmaulos al 8UllO y a.__..,._ colllllnimrila. 
La educación, pcw lo tullo, conlribuye a ,_... los wJor. y c:na wa 
mmodología pma su difilsión. ..,i"6 

Así la cultura y la educación son complementarias; la cultura es toda aeacióo humana orientada 
por los valOl'es y por medio de la educación se resaltarm estos valores y compn:ode a la 
formación del bombn:, por ello, es indispmsable e importmte la c:duQción en un individuo. Se 
podria hablar de una educación fOl'mal e informal. Como atecedcnte, baremos referencia en 
prima término a la edllNICión indfgma J*3 después babi• de ála en la ciudad de México. 
Debemos teoel" presente que la cultura mcxica como tal, tenía una serie de aeencias mágico 
religiosas., morales, estmcas, 9Cxuales, alimenticias., amorosas muy propias de ella. Pma no caer 
en el error de creer que los espaftoles llegaron a un páramo cultural y al entrar en contacto con 
los naturales los aculturizson en un cien por ciento; DOIOlroS 90lllOS de la aecocia que el siglo 
XVI y dmante toda la época virreinal se dio una especie de siocrdisno cultural, donde 
consciente e inconscientemente se fueron juntando y desechando aspectos de la idiosincrasia de 
cada grupo humano, en éste caso espailoles e indígenas. 

A continuación referiremm an poco de la edncación en la Nmva &pila dllnnle el .-iodo 
colonial. El Ol'den en que dca1ollmemos m este apartado ca el sipiente. inici.nmoa cm 
la educación del BJUPO etno 9DCUI indlpna mencionando - prineipmles colesioa y 1-
caracteristicas de los mi!lllos, squ:iremos con el 8JUPO malim .,... llepr .a t!IJUPO blmco 
y explicar sus priocipmles imtituciones ~ aá cano mmbién lulblaremos de la 
importmcia de la educación femenina para conduir con lo que hemos dmomiudo 
educación informal. 
Durante el siglo XVI, los &ailes no sólo se preocupmon por la evatelización, sino también 
de la ~ ele priln- letns hKia el ...., i:ndl.-.. por tmlD, loa fnilea sia 
métodos peciqóp;o. ,. i i tlbleciclos se diam a la m. de ~-- y a la ~ 
alfabeti.Dr a ea 98dOI' de la poblsión. Al_...-. como Robat Ric:ml y Luis 
Weck:mann mencionm que los &ailes ele esta ..-ia taúm la idea ele aar una IOCied.t 
utópica en el nono Mundo, una sociect.d '*' • aenta ele vicios,• poi' ello q1111 la 
educación y la trm!llllisióo de valores cultuni9 qlllt hicieron estos relili0909 fue muy 
!electiva. pues buscabm inculcs solo nonn• www 1 muy elewdu; foe una 1-.ima que 

, .. H. QUESADA. f.aMD, .,......._ educatiwa Ni~IO"._. ... _,,... • La R1!! ooMr y '-1 Ci±d • 
Mimm._ Méllico. CNCA. 1991, p. 129. 
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teoría y práctica no se llevaran de la mano, ya que mientras m los convartos les 
presentaban las ideas de no robar, no matar, establecerse eco una sola mujer, respetar a 
todo tipo de autoridades; en la convivencia cotidiana con los demás espmoles segl.-cs se 
daban cuenta como estos mantenían eco las autoridades disputas eco tierras, inb'igas 
política.¡ por llegar al J><>CW, la poligamia de unos cuantos por encootrarse descmbarv.ados 
de sus esposas entre otras practicas censuradas por la misma moral que ellos profesabm, 
esto es lo que podrimoos llamar la educación formal inculcada m los conw:ntos. 
Roo.t Ric& ao&tMe, que desde ua-priaGipie huh& gFmt-~ca-fa insarucción y 
educación religiosa a los indios y para llevarla a cabo se valieron de varios ipedios. 

- ........ ftW !lw U del 1# . MI, .. bw WMMM ..... dividido & ........ 

mdm 'U ....... bmjaymhijga•i.,.- ": i. ..... 411 .... 
~ desillloc:rar:ia que ...... - indiaL Alllll(ll8 ..,.--.. ·
m Mmdila, que..._ dmm se.......,.. a cxdaidii, pmu ..- lo ¿llllAI se 

....... -···· • 1111 np- Utimo. Los ......... ~ ........ -
Cldlllnm y ....... aMk ........ a>ll repllrdd. ndliF - dmm y .. ... 
Ira quallla lilire.. .... OlfOs niilos - Ílll81l05 Y _.... flll ej llM io ... .. 
esmáll .. - de¡ ...... del CXJllWllllO. al .... que la ............. de 
esas CllhlprÍa ...... dl9m ........ y ...... nlti7 

En las siguimtcs líneas billaemos con mayor ddalle los métodoe que se UliliDlmt pma la 
educación m é9las C!llCodas, sin rmbago y algo que no debanos .-- dr: t.lo es.que los 
ftanciscanos fueron los que más se pn:ocup111i Oll por iruimair a los indigenas., ello nos lleva a 
los colegios r ........ par dicha ordm. 
Al psecer las escuelas indi...-s tuvieron dos finalidlldes l*incq.lmade, t. imll1lpcioaes 
en las wrdades de la fe calólica y la iniciación de los IUllurales m la "policia" c:rislima es 
decir a las ...........,.s morales~ por- los cspsloles de elllle tiaapo.169 

Como ya meocimamos. en un principio los coovmtos !llnim como internados, donde 
según las fuentes de Góme:z c..to se oblipbm entre 600 y 1000 indi...-. sin em'-'ID. 
a mediados del sijo XV1 y ya psa fimles de la mi!IDa cmturia el simma de intanado • 
había eliminado' Ciiia de a:uado con ~apn por ta. lipi_._ ...-: 

M A ... pim:ipiua, ~ ........ que 1111 .. nipüblica ..... a--. ... --h· 
Y"'...._ .......... y.lm.-4 ....... y éh· .. mbra•-
dimmyla ____ .........._ .................. c:rilrlm-h+hw• ---.y--. ................................ --. 
dÓlldll lm !''-.+ •• decir ... maibms. IU5IJa ...... y ..... ele ........ ... 
i-m;y.-m !''• wyq119c1e...m • .-,nm.-...-.-a. 
Pwu ~., ............. tnllajos OIJJ1lllr&lm ~ ..... y~ ....... 
la 4 e• "'e .. - briam :· 1 f Y ....... OGmÍlla ...... ID ... 
•• 

9 1 - •• , .. u ...... porqll9 ..... •e _ ............ y 

..................... -.u --·._-- ., ....... . 
~- br:ivim, ymi ------mm. .................... ... 
C:a89 .. _..._yWllÍllla .. nwllllwai.__..a ....... ,y.-.•ID .. 
_...,.. ___ nllU 

167 Rimn1. llalat., !1LJiiL. P.122. 
... Gc'lmR ea.do. Lino. lA +- . · ..... -· 

1982. P40. 
1 
.. ll!a P. 52. 
, .,. s.a.pa. 118-iiiL .._., X. QP- XXVII, P SIO. 

...... "*"' Mmco, Poniw 
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Con esta especie de semi internado siguieron funcionando los colegios pan indios en la 
Nueva Espaila y ejemplo de ello tenemos la escuela de San José de los Naturales y el 
Colegio de Santiago llatelolco. 

• EKHla de S.. J.- de I• Natarales. 

La capilla de San José de los natma.les savia para los actos de culto divino y la 
administtación de los sacramentos. donde los domingos y fiestas se eoseftaba la doctrina 
cristiana. Al psa:a esta se pudo haber ubicado en los locales abiertos o patios junto al 
convento de San Francisco. En esta escuela iniciarla su labor educativa en la ciumd de 
México fray Pedro de Gante. No se sabe cuando fue fundado dicho instituto pero hacia 
1526 - 1527 Gante tomó a su cargo la escuela171

. 

Esta escuela en un cc::ntro de instrucción primaria para indigmas donde se les ensdlaba a 
leer. escnlrir y cantar; nunca se habla de aprenda a contar. ~ como tmnbién era 1Dl lugs 
de adoctrinamiento. De aquí saHm catequistas y ayudantes de los misioneros en ministaios 
que no requerian ordenación sawada. 
En un principio la cscucla solo consistía en una modesta babimción de paja y psa 1552 era 
una enorme coosarua:ión y como casi todoa los colegios. éste también contó con un 
hospital pua los educandos y otras necesidmla.. 1 n 
Sobl'e la vida interna en la escuela Fray PeGo de Gante nos da una descripción muy 
detallada de la misma. 

" La orden que con eh se la temdo • q1119 lurwo de 11 rmiillna canlaban y 
rezaban el Oficio menor de Nuestra Sallon. dende prmia huta nona y luego 
oían su misa y, cuando no era tiempo <» ·-· los que querían ahnorut.n, y 
"-Ro fDralmi les y a...._. a~. y.,._. a~ .-a -W u ofimr 
el Oficio divino, y loa mU báWr:s ~ la docttD del coro, ami DDlllD 

900 uta.m. y ,,. ... ......._ con ID ai-. pm11 tlllMl6ll" y pndiau" a lm 
pulllllm y .... aldms.. 
y dmpllÍS de -- leído cuat.n - • N-. SaiikKa y ... 

1

b- • co-. y ......... cmllllml el o&. • ,.._.., ... ~-. y .. 
~ ........ , ........ y el .... C8*1ln ~ { ..... 
...... y .... ,__ .. ....,_y ............... ..,.... ... 

aaai. .aa.dlll taúm airo ejc::rci.- • media hora. pom -. o 
-,y....,.de~decáo- IAllN ...... s.lulay ..... 
tmilll 9DIÓll ._ ... omo, donde • _, e .-. .,. quiin ... m&t hMlil 
.................... y .......... darm._ ....... , 
todaa jmltaa • a.u e .... • ellos, loa mllllll9 t +- i..-. .. pom • 
OOl:Í6ll, y U- y......, ... t.cian che J 9 Y - CJnlm blW Y - a-116 
mudilmdm. 
Yporla ....... lm..Uh6bilmy•h ' ' •laac:aaa9del>im• t· t= 
lo q• hallÍlll de pr9IÜIS y ...W a ._ ..- '- ciomilwul Y'- de 
paardlr, y ............. env9ba de daa ... ,...... ....... de ...... 
doayU..yaiaáoyCÍBIX»y ........ , ....... diazydeqllÍlllayde 
Yeinte ...... y...__ de.,_..•._ a.. y a otroa .- o i-. 
aho~-tm.oda .. ••'•delaa quemvillalm .. 
hibilal pua i. •orim ... m 

111 Gómr:zC~. Qll.....!á. P 57 
172 lbill- p 59 
1 n Cana del 23 de Junio de P 551, m Gómez c...-. P •• .i 
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Como se observa en lo aotaior. Gante escribió esta carta a niilos quieucs dormían en los 
conventos. por lo que podemos conjeturar al igual que los protagonistas de Sahagún. que 
éste Rdacta ese apartado entre 1572 - 1585. 174 

En esta escuela no solo apreodian doctrina cristiana y a leer y escribir. los frailes también 
se interesaban por que apraxüan algún oficio por lo que se les eo!ldo albmilc:ria. el 
labrado en piedra, tallar la piedra y el trabajo en metales. pronto mostraron gran habilidad 
en éstos oficios y superaron a sus maestros. De esta forma los indigenas se coovirtic:ron en 
una peligrosa competencia para Jos artesanos espdoles que venían de la península con la 
esperanza de cobrar lo que ellos quisieran por su trabajo, pues suponían que no había 
pamJDas que supiam su oficio.175 

Para temún• con esta institución, .-ece que después de la muerte: de Gmte en 1572. la 
escuela fue perdiendo la ilDpOltalcia que le había imprao el religioeo, sin emhlrgo es 
loable pensar que la adm.inislneim siguió a cargo de los frmciscmoe. E!lta es::uela seguía 
trabajando ba:ia 1692, afto en que Agustín de Vetaoaat escnDió su~ de la moyincia 
del Santo Evao&lio y en la cual todavia se hablaba de su existmcia. í 

La fundación oficial de este colegio tuvo lugll' el 6 de mero de l 536. Mendieta describe: 
"Esla fundación del colqio 9e hizo con mucha autoridad, )JOl'QUe se hizo solemne 
procesión desde S. Francisco de Mhico, donde se juntaroo en virrey D. Antonio de 
Mc:odoD y el obispo de México D. Fr. Juan de ZAnnárraga y el obispo de Surto Domingo 
D. Sebutián Rmlírez, ¡nsidente que había sido de la Real Audiencia (que IÚll no en ido) 
y con eUos toda la ciudad. Predicároo9e tres samones aquel diL El primero predicó el 
doctor Cenwdes (o Ccnmes} en Sm Fnmcisco. El 9C:pPdo FT. Alomo de Hemn. en 
Santiago, al tiempo de la misa. El tcn:ero Fray Pedro de Rivera; todos tres samones muy 
doctos y de mucha mtoricW, y Clllle último predicó en el refectaio de los fiailes de aquel 
coovmto de Santia.,, donde comieron aquellos llCllores a cuenta del bum obispo 
Zmnárnp.177 

Psece que la fundKióa del colqjo de Tlnlolco fue obra de wri• pemmas: Z.U...irrap, 
la Audiencia. Schmim Rmúra de Fucnlcal y el virrey Antonio de Meadoza y WI w=z cm 
maym- peso los &.ci-=-m.171 

En cumto a la tinalidlld de e.- colegio co prima lugar era una escuela psa los indllflD&' 
hijos de princip.Jca, m ..-do lupr se pmeoctia ........ lo que m oea época !IC 

conocía como gnmática. latin y los clásicos tminoe, asi como hi!lloria, moral, retórica y 
oramria. 179 

"Se quería ofrecer' la poalJilict.I de una edlcacióa mperior a los llUIDDOS mm brillmlm de 
las C11CUcla que de8de su llepda ....,.. C!lablecido los ftmc:i.:mm. Se aconl6 que Cllol 
alumnos 'fuesen oiftos de diez a doce alos, hijol de lm 9lllons y princq.les ele loa 

,.,.~.P.12-13. 
11

' Gónw& c...to. Lino. lllW&. P.IO. 
1•u.r.92 
1 n M1n:1ieta. H"moril.. ti>. IV, aip. 1 S m Gómm Cu.do • .-. r 133. 
111 1.bii. p 134. 
1791.bill p 146. -i:f"~-.. ·-;··,-~.:· .. -
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mayores pueblos o provincias de esta Num Espada, tra)'aldo alli dos o tres de cada 
cabecera o pueblos principales, porque todos participasen de este beoeficio."180 

En un principio el colegio taúa la finalidad de fonn• religi090S y sacadotes; este fue d 
propósito de Rodrigo de Albornoz en 1525, sin emt...go esta idea no tuvo continuidad. En 
cambio, la escuda sirvió como scmin.-io de maestros que fueran a md• a otros 
obispados.'" 
En lo que: se n:ficre a la vida interna de la escuela, Mmdida nos deja una relación de cómo 
era ésta: 

"Comíln todaa jlmtos C0111D frailll m m n6aorio, q• lo timm aasy i.-. Su 
dutm*wio • una pilllla liup CX1111D donnilorio de ......., 111 e=-- de - pm1e y 
deonlDls8-.....,.de...-..porcm1mdea!pwwled yac:al9mllBlio. 
c.-..., ...... fiuadll y---. qgm pua indina• - .-•---.y ca 
..., 111 ~ con 0.- pua pmdlr 1&a lillroa y ropilL Toda a llDl:M _... 
lamln m el doimilulio y ~ qye mnmn por 6, ai pma la qllÍllllll y el 
siJmao como s-- a .............. A prima nocbe dKim lm mailillm de N-. 
Selaray lasdlmíl bomlam .-..,.,, ym i. -....~elTeU..h•...__ 
Ea ......., o pñm loa hilm (qye - luBgo ., •• ••> - lnmllllmn y todas 
junfm m proc:mi6n i1mn a 11 ¡p.a,..... con- rupm, ydDm ..,._de N.-.a 
SelDra m im coro t.jo qye bmml, OÍlll ma mila y de d • voMlll .. ~a oír 
-~Eni.--.111...-allmisa~ylacell"-•."1 

Como se ve en esbl cita, los nülos vivím en una especie de intermdo, sin embsgo, hacia 
1560 Fnmci!ICO de Toral decía que los oiftos ya no vivím en el colqio por que elle se 
estaba cayendo. Parece que esto fue algo temporal, pues para 1572 ya se babia restaurado el 
internado. Pero al parecer desde esta fecha otros niilos asistían a las clases de la escuela, 
pa-o no enn internos, a éstos se les llanó pm:ionUlos. 
En cuanto a los estudios de la escuela, !ICgÚD Fumleal el ,.opólito de la misma en en-. 
"gJllllálica rommnda en lengua mexicana", extendiendo por rnmmDI" o rommcar que 
sipifica "T...tucir de la lmgua llllina en lmgua vulpr", cm cm c:mo al cmlcllmo. A 
.,.-eca- en TI.aelolco tmtbi61l se flft9lllehe "'retórica, l6'ica y filomfta .. 1111i am&> taabi61l 
medicina y mÚ9Íca. 10 

· 

De auenlo a a. cc-=lmicw de Ci6mez Canedo 1lllelolco, no__., nonulmeale mm 
que: la gnmlllica - la prilMn de las tres artes libenles que cmlllibdm d '"lri~um· -
con algo quia de retllrica. La dialldica o lógica debe hlbene • ......., do claiaate 
paiodos limitados, y má aím debe h.._ !UCCldido esto cm "'4**» a la teololia y la 
medicina. Del "qalrivimn" (~ mitmética, música y alba.mía) es seauro qge r. 
en....,.. la mlilica; en cumto a las tres di!lciplinas remates no h8J conllmcia cl.-a. .. " 1 

.. 

El ....., y la .... initlmci6n del colegio !Je euwab ... a..., de los rr.a-. por 
lo menos la m.,..- pmte del tiempo CXJ11 excqx:iim de llll09 20 .._ (¿ l 5SO-l 570?) • qye 
el ..-- ftlC8YÓ m lm propm Cllhldimles. S. principmlem •oriclldla erm el RMb', 
los comili.-ios, los lectores, repelidores y los co'esi .. • 

1
• ~ li*i, Hillora, 1i1i. IV, cap. 1 S m ~ c.-19. • ca P. 146. 

111 lbil P. 146- 147. 
112 ~ Hilmria, lit IV, tal'- 1 S. Ea GólnR ~ P 161. 
113 DilL P. 169. 
, .. DilL P. 110. 
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De acuerdo con Gómez Canc:do se debe denchar la hipótesis de que en 1536 los 
frmlciscanos abmdonaran el colegio de Tiatelolco; esta idea surgió por unas linas que 
Zumárraga escribió en una carta al Consejo de indios el 24 de noviembre de 1536 '"los 
religiosos franciscanos. haciéndoles cargo de anmr mendigando para los muchachos. 
libros, papel y otras mmudeocia que bm menester. que acá no cueslm poco. Jo 
renunciaron en el slCilor visorrcy y su scftoria en mí."115 A lo que aquí se refiere .l.umánaga 
es que los franci!ICallOS dej.-oo de prowc:r ciertas occesid8des mlltaiales al alumnado, sin 
embargo siguieron cnseftmldo y haciéndose cargo de la üninislnción de la cs:uela. Esto 
se comprueba en la carta que Zumárraga escribió el 30 de noviembre de l S37donde dice 
que en Tlatelolco se encuentran dos franciscanos " muy celosos sin fatiga para ensei'lar a 
los que ende csdn"1

• 

Durante lDlOS veinte allos se realizó un experimento de autononúa con rectotes. consejeros 
y profesores seleccimados por Jos mismos almnnos. pero sicmlJR '-jo la vipmcia de 1m 

guardián. Parece que el ensayo no resultó pues el mayordomo no cuido de la hacienda. el 
rector se mostró DCBligmte y los fiailea no ejercicnm la viliJmcia necessia; aunado a C9lo 
los amtó una epidemia que aconteció en los aloa de l54S a IS47djemwedo 
considcrablc:ma1te a la poblmón y por ende a los estudillltes. Por atas razones d colqio 
fue administrado nucvmnente por los franciscanos "'SahaPn que se hllbta ballalo en la 
fundación y se hallo abon en lo que él llama "reformmón" dice que ala tüe mm diftcil 
que la primera"!17 

Durante el siglo XVIl el colegio de Tlatelolco había caido en una crisis huta el 8Qdo de 
convertirse sólo en una escuela de primeras letras. la pregunta es ¿ cul fue el motivo de 
esto? Se sabe que el colqio entró en una crisis cconómica en la ten:era «Meada del siglo 
XVI. sin embsgo buacm' aqui las causas de la ruina de la emaela seria equivocalo. pum 
recordemos que los franci11Ca11os vivím priocip.tmente de dombws y limmna, por lo que 
no enn vulnenbles a ese tipo de crisis. De amado con Lino Gómez t. '*- de esla 
crisis timen un smtido llOCial racial y nos mmciooa "Tm1D la impraión de que d dadlm 
por el indio se acrecentó clllr'mlle el qlo XVD y qae la ........., criolla - inchlicb lm 
frailes - tüe mm dilCrimin.aia de Jo que lo babfm sido loe primmos Mkw• ... •ea. ...i• 
Al pmecs no l6lo lm r.:tmw ncUles, ...- impmt&Aa. ,_.,. lm állicoa q11e 

influyeron en la ruina de la eKUda. Dunnte el !illo XVD \Wim • .-.. CCBelienll actos 
&mdulentos coa lm fuadm del coleiio. mmqmdolo c:D wz mM • - i*cl__. 
aisis. Psece que el colqio de Tllllelolco !IObrevivió duranee todo el !llillo XVD cmno .a 
escuela de primerm letra, pso clinnte el • ..., xvm ... ....., 1--enle por el 
colegio de S.. Bumawntwa. cte.iudn .. iaipalmmte a la formM:ión de frailes 
frmcUcanos. pso dmMle se edla:mun tmnbién indMclDos ljmoe a la onlla. •• 
Durante la taan d6c8da del sillo xvm comlm ea:ritoe de que el colesio de Tillllolco 
sobrevivía rm solo ccm 7 ellladimies 190 Pma 1756 • meacima qme loe...._ del colesio 

'" Dlil. P. 149. 
1

• lbil P. 149. 
tn lbiL P. ISO. 
• • Dlid. P. 202. 
, .. U!id. P. 204-~ 
... lbil p 211. 
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de Tlatelolco .. se hallaban dentro del .. compás" o recinto del colegio de San Buenaventura, 
considerándose parte del mismo ... " 191 

Para 1759 el colegio de Tlatelolco sólo será un apéndice del colegio de San Buenaventura, 
en el cual seguían sus cursos los colegiales; y en l 77 l consiguió éste último que la 
Universidad reconociese sus cursos y para 1796 seguían estudiando estudiantes seglares. 192 

-·---·-·· -- . . :·- :- :·.: . . . .::.:.. .. :..:;~-- . ..:.:.....: ... :.-. .:::-.::-·.:.:...-::....-::·_:;;.-::::-. _'._:· •. :. ... :.--· . .:...:-:..·-.::_:_-::.·· .. ;:;· __ ... :::7 

EXrnlUOR DEL ANTIGUO COLEGIO DE SANTIAGO 11..ATELOLCO. 
LITOORAFIA DE IJUARTE Y COMPAÑiA 

! 
1 

i 

Los mestims vinieron a conllituir un porcentaje considenble de la pohlmción nowhispmL 
Ya hemos mencionado en el apmtado dedicado a este grupo etno9ocial que las uniones 
entre espdoles e indígenas fueron regulan:s e im:gulmes. F.o lo rcfcnnte a las relecioaes 
fueron benéficas para la sociedad colonial pues como result.do se fonnó lo que podrimtos 
denomin• la clase media, iotegrwla por pequmos comcrcimtea, llllndores. etc. Por el 
contrario, fueron una dcsfpacia, la uniones irreguJ.-es en l• cuales C!pllftoles awnturems 
sólo taúm relsiooes sexuales ocnooaJes com el grupo indl1111a, ocasioamclo el 
nacimiento de niftos desdicMdoa y que se dcdicabm desde un principio a vapbundmr e ir 
creciendo como seres antisociaJes pues no eran a:eplados plemmmte por ningmo de los 
dos grupos de los cuales procedim, siendo una amenaza para todos los grupos de la 
sociect.d. 
Por lo anterior, las autoridades virreinales se ~ por este nuevo grupo !IOci.i y una 
de las soluciones que presentaron fue la de eres~ eduatiws .-n que estas penonas 

191 li.t. P. 211 
191 li.t. P. 214. 
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fueran instruidas en la religión. la moral y las costumbres socialmente aceptables en esa 
sociedad novohispana. Uno de los que se preocuparon por esta situación fue el virrey don 
Antonio de Mendoza quien him las gestiones necesarias para fundar los colegios de 
Nuestra Señora de la Caridad. donde se dio la ensei'lmml adecuada en religión y actividades 
propias de la mujer a las ornas; en cambio a los ni00s mestizos se les asignó el Colegio de 
Sao Juan de Letráo donde se les eoseiló lectura, religión y algunos oficios. 

• Colesio de S.. Ju• de LetriL 

La educación para los meslims no fue fácil durante la época colonial porque este grupo fue 
visto como un peligro social ya que se presentaba como uno de los azotes del indígena. así 
como aliado de los negros y mulatos. 
Toda esta actitud ante el mestim no era propiamente de origen racial. sino social, ya que 
dependió de la buena posición de los padres {si los tenía en esos momentos} ó de que fuese 
o no hijo de matrimonio legítimo.191 Hay que recont." que los mestizos fueron 
principalmente hijos de espaik>les con indias, y ocuparm posiciones modestas en la vida 
del virreinato. No contaban con la simpatía de los espailoles, ni con la de los indios. pues 
unos y otros man al mestim ooo desagrado. De lo anterior, surgió la preocupKióo psa 
que los mestizos y los nlllos pobres tuviesen una cdocacióo. El Colegio de S.. Juan de 
Letrán fue fundado en 1547 por el virrey Maadrma y el obispo Fny Jum de Zmnirrap, y 
dedicado a los mestizos sin hogar. Francisco CCl"Vllllles de Salazs hi7.o mención de los 
mestims y del colegio en el cual apeodm a lea y a escribir y se instru)'al en lo tocante al 
culto divino; ailadió que los dotados de in~ se aplicaba a las astes liberales y en 
cambio los restantes, con otras habilidades, se dedicaban a las artes serviles y mecánicas. 194 

C.H. Haring, en su obra El imoerio español ro América al1ade que en el colegio se les 
ensedaba a los varones mestizos elementos de len1naje y religión, al igual que mesmías. 
Para esto se creó eJ Colegio de San Juan de l..ctriD cuya finalidad it. dirigid. a "nülos 
pobres, huérfanos o desamp.-ados, la mayoría de loe cuales pmocea haber sido mC9lims ... 
qué clase de alumnos vivían ... babia col•._ .,..WW.. que ._ .....,,..,_ ama w:z 
demostrada su pobreza; y otros que vivim como pup1ioa, papndo la pensión que seftal.._. 
los diputados ... había alumnos intcrnos y ex--. é9llJs últimos dijo ~ (él afirmo 
haber tomado parte en la funct.ción del coleP>). q1111 m m tiempo no sel• whl• mda y 
añade que: los alumnos externos er.m unos do9acmkla. La edad de los colegiales oscit• 
entre los siete u ocho dos y los caaora:. En 1549 .-. ya 200 ahannos."1

9S 

Así los objetivos primonliales de este colegjo de S.. J..- de Ldrio fueron ... oteaer y dlr a 
éstos nii'los un tipo de c:nsdmza; don Luis de Vel-. quien fue d segundo virrey, (1 SSO.. 
1564). menciona respecto al fin que hiaKahe •~de S.. Jum de Leida. '"En el 
colegio dice- enm recogidos "muchos meslu.m • '*- muchachos que ancWwt perdidos ... 
e salían pma oficios mecánicos e otros p.-a ~·- e ,_. otras C095." •• 
La institución tuvo problemas en cuanto a la .-• ._IÓO y corrupción que 9C reflejó en 
el número de ingresos de alumnos al coleg;o. par e;:aplo. el ahanudo de niftos descendió 

'"' Gómr:z Canedo, Lino. QILSii&., P 219 
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de 200 en el año de 1550 a 60 u 80 en 1579, es decir, más de 120 alumoos menos de los 
que en los inicios se tenía Aunado a lo anterior, menciona Haring que vivian en edificios 
de pésima calidad y no se diga de la alimentación; pese a esto la escuela sobrevivió basta eJ 
siglo XIX. m En el interior del Colegio las actividades cotidianas de los niños se realizaba 
con disciplina. era una vida de cooveoto ya que en el programa estaban ~ los rezos 
y devociones. Cada niño tenía una tarea en el servicio de la casa. por ejemplo se repartían 
el trabajo doméstico y babia camareros para barrer, regar y limpi.- el dormitorio y hacer las 
camas; otros eran enfermeros. cocineros. porteros; en fin, cua1quier- tarea que se necesitaba 
adentro del colegio. 198 

Como ya mencionamos, en el colegio se les enseilaba lenguaje y religión, así como 
artesanías. Además, Luque Alcaide menciona que a los alumnos se les ensc:ilaba lo mismo 
que en otros colegios. por ejemplo leer, escnl>ir. aprender música y principios de latin. De 
los alumnos que sobresa.lian, cada año se elegían seis para que continuasen sus esllldios de 
arte (que significa el truvium y el quadrivium). con el fin de que después establecieran 
escuelas por las provincias. 199 Para que se lograra esto. por un lado se dividieron a los 
alumnos en dos grupos " los que no manifesmbm capa:ict.d para las cienci• enm 
destinadas a aprmder oficios y prime.ras letras en eJ mi!llllo coleBio donde podim 
per-manecer basta tres ailos; y por- otro lado los del ingenio suficiente, a nzón de seis por
año, escogidos entre los más hábiles y virtuosos., seguían la carraa de las letras durante 
siete años. los cuales éstos últimos eran candidatos pma asistir a las cátedras de la 
Universidad. n200 

Una materia o disciplina que no hay que dejar de lado y muy socorrida fue la música; la 
tradición musical de] co1egio en ya vieja por ejemplo se impmtian c]ases en Ja capi11a. bajo 
la dirección del maestto Viceocio de lolesma, quien fue contnlado poco después J:O" la 
Universidad para actuar en todas sus fiestu, excepto en la conwnión de San Pablo. 1 

¿Cómo sobrevivía este colegio? Fue puesto bajo el patromto ral; también se orpnim una 
cofradia cuyos miembros ayudabm a la administración y !IO!ltenimiento de1 mino, lo 
anterior era muy uwlo en esla clme de esaablecimientos benéficos y ea.c.bws.• Un 
modo curioso de conseguir inBJCSOS conlllituím que los alumnos de S.. Juan de Lddn 
asistan y acompmlahen a las penooas que sufrían la pérdida de 1Dl ser querido a los 
entierros que sucedím en la capital ... :an Las personas que gobanaroo c1 co1e8io fuenm 
desde un rector eclesiá1tico, ayudU> por un mayordomo, un capellín y tm maes1ro. * 

197 HARING, C.H. ,,.EJ._,~.._ ... · ...--'111P1_..mlLI:!Amjñ:a...,. .... ·,. MéUco, ~ EdiloriU Malicul, m llOY8D. 
P. 301. 

, .. Góamz Camdo, Lmo. 118..Jiii&., P. 251- ~2. 
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• COLEGIO PARA NILlilAs MESTIZAS: 
• Colepo de la Caridad. 
El colegio de Nuestra Señora de la Caridad fue fundado en 1538 JJCl'O no fue sino hasta 
1548 cuando se organizó en forma definitiva. Su funcionamiento fue dirigido a las niiias 
que " Debían ser- un número de tteinta, "huéñaoas hijas de españoles y espailolas, y en 
defecto de haber las bijas de espai'loles y españolas ... huérfanas hijas de espdoles y de 
mujeres naturales de esta tierra.." En uno y otro caso serian examinadas por el rector, 
diputados y mayordomos para averiguar si eran "muy pobres, y que no tienen ni madre, ni 
persona que las pueda amparar."205 El virrey Antonio de Mendoza mandó una orden para 
que se recogieran a nmas de todas las edades, espailolas y m~ que andaban pcl'didas o 
abandonadas en la ciudad, se trataba entonces de una casa para huérfanas tanto espailolas 
como mesti7.as. 206 

Los recursos fueron muy importantes, por dio, tanto el rector, diputados y ma)'Ofdomos, 
quienes eran las autoridades del colegio, se reunían de 2 a 3 w:ces en el do recorriendo bn 
calles, pidiendo limosnas para proveer al sostcrumic:oto del colegio. Otro tipo de ingresos 
provenían de enterramientos y capellanías, lllmbién se mandaba a los directivos del colegio 
a tratar de obtaia del Papa algunas iodulgimcias que los fieles paphml como los bienes 
que algunos fieles dejaban en su testamento pma la iglesia y finalmente las limosna.2117 

Otro de los recursos que proveían al colegm consistian eo que se podía recibir a niilas no 
huérfanas en calidad de pupilas, las cuales a traYés de sus ~ o tutores realizabm un 
pago, una regla inquebrantable era la edad de las colegialas, pues según el articulo 27 del 
colegio se 01-denaba que "' no se reciba ruAa mCOOI' de ocho ailos ni mujer mayor de 
cuarenta".u Como hemos visto, tanto d Colqio de Sao Jum de Letrán como el de 
Nuestra Señora de la Caridad dependían del vmey y la Audiencia y se designaba cada afto 
a un oidor que los supervisara. 
El Colegio de la Caridad se fundó por inicimw de la onlen fnnci-, por ello el colegio 
estaba situado m el límite sura1e del pcrímelru ccmwntwll de San Frmci1CO; Lino GM!ez 
comenta que en el conwmo de San Fnmcisco • elblblecieron las Cofiadi• del Smtisimo 
y de la Caridad que pltrOcimrim al colegio de lal mc9ina. 
La vida intana se rigió por rellu o ooostiha 1 u dd colegio y an ella se dellaca que 
las oit\as obtuvienn buenas eoshnnbres. Eli.-~ ofrece una idea .cerca dr: 911 bormio y 
actividades dentro del colegio; éstas comftlnhw a las seis de la mmana con la recitación 
de varios salmos, poco después oí• misa m le •ttesia del colegio. Durante la m..._. 
estaban ocuJ*las las niJlas en una sala dlmdl tr*j.aban en tareas que les ponía una 
prefecta que cuidmm al grupo balaa medio ~ •'; • de esas labores ibm a C01mmtir 
sus alimentos. Mú adelante llepban en pr•ccWJ9 111 coro, entmwto diversos salmos y 
rezaban. Por la t.-de se remudllha las el~ .. ,._. el sol se tocaba una canpma en 
la que se daba a conocer el fin de actividades y todll I• colegiala ibm al dormitorio de la 
casa que comp.-tím todas en común. 2D'I 

- 11!!id,.P. 294. 
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Como hemos dicho, la educación involucraba las bueuas costwnbres, ya que en el régimen 
interior se desarrollaban actos de devoción, trabajo, estudio y un continuo apnmdi7.3je en 
quehaceres femeninos, los cuáles les servirían en sus vidas, por ejemplo, el coser, tejer, 
hilar, entre otros. Pero ¿ quienes enseñaban a estas niilas dichos oficios? Eran per.;onas 
conocidas como maestras y celadoras cuyas caractcristicas tenían que s.r especiales ya que 
debían ser "conocidas y aprobadas de buena fama, vida y ejemplo ... que tengan cargo de 
adoctrinar y enseilar oficios de mujeres ... que recen cada dia y noche el Rosario ... y oigan 
misa ordinariamente y que debían de tener también de cuenta y razón para sabel" gastar y 
dar cuenta de lo que con ellas Oas oiftas) se gastare, esto último en pocas palabras, que sean 
buenas alhninistradoras. 21 o 
Así la vida en el colegio era de total disciplina ya que la misa la escuchaban las alumnas en 
casa, sin salir a la calle, y estaban protegidas por mujeres encargadas, de ello; éslas no 
podían sacarlas a la calle; a presenciar fiestas aunque fueran las principmes. También se 
prolul>ía la entrada de varones fuera de niños menores de diez dos., así como hablar con 
alguna buéñana y que anduviera de dia o de noche rodeando lacasa.211 

AJ final de cuentas se tenía la preocupación y se tomaban previsiones para el futuro de las 
oiilu, ya que se les instruía .-a dos cosas elementales: el mlllrimooio y la vida dentro del 
convento; por todo lo anterior se tenía con gran celo ya que era responsabilidad tanto de las 
autoridades como de las maestras y celadoras el que las educandas cumplieran y 
aprendieran las labores antes mencionadas para ser mujeres de bien ante la comunidad. 
Solo podian salir en forma reglamentada del Colegio para el matrimonio. Entre tanto las 
autoridades, el rector, diputados y mayordomos, se rcuním psa evaluar al vsóo caodidllo 
al matrimonio, en pocas palabras que fuera un buco partido para la muja-, que no la dejmra 
sin sustento o abandonada. 212 

• Colep. de Belem. 

Aunque el colegio como tal se estableció hasb 1683 por el sacerdote don Domingo Páe:z 
de Barcia quien nació en Amlrias y se ordenó como sacerdote co. México en 1680. En 1614 
se erigió el colegio con el pmmilO del am>bispo Fnmcisco de Agui• y Scijas, y quedó bajo 
protección del 1117.0bispo, el cúl nombró como superiora a 911 mínima y celadons.211 

Este colegio fue uno de 108 más populares conocido con el nombre de S.. Miguel de 
Belem. aunque popularmente se ooooció como el de las mochas214 o capuchinas seglins. 
Se inició eo 1680, plmemo como recogimiento de muja-es aduhas. En el colegio de Bclan 
ingresaron mujen:s de todos los grupos étnicos y de cualquier a.pe social.215 

Para ser un colqio que promovió 1• practicu piadosa, pmnanmtemmte e!biYO C9Ca90 

de recW'SOS económicos y 90hrevivió con ayudm espontáneas y de benefactores, limosnas 
de las autoridades y al tnbmjo de las colegialas. La educación de las niftu y mujeres se 

210 GóamE Calllldo, Lino. !llLii!i&; P. 29S. 
211 Dlid. P. 29S-296. 
212 Dlid. P. 296. 
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confió a las superioras y maestras que vivían dentro del colegio y que enseñaban a las niñas 
a su cargo lo que consideraban necesario, o lo que ellas mismas sabían hace.-.216 

• Coleaio de las Vacaius. 
Otro colegio que ayudo a la educación de las jóvenes fue el Colegio de Sao Ignacio mejor 
conocido como Colegio de las Vi:t.eaínas planeado como refugio decoroso a jóvenes 
descendientes de familias vascas, huérfanas ó carentes de recursos. Las primeras colegialas 
temporalmente se alojaron en el colegio de Belem.217 

. 

Los vascos residentes en la capital de la Nueva Espaila fuerno los fundadores de este 
plantel, tenían una cofradía conocida como de Nuestra Seiiora de AnozaZJa, establecida en 
el convento de San Francisco; el colegio quedó bajo la dirección y gobierno de la 
mencionada cofradía Hoy en día este plantel está situado aJ sur oeste de la plaza mayor [el 
zócalo] dirigiéndose hacia el sur por lo que hoy es el eje central Lázaro Cárdenas, esquina 
callejón de San Ignacio. 
La primera piedra fue colocada en 1734 y se fundó en 1740. Para el gobierno intaior hubo 
una rectora, una vicerectora y varias empleadas con diversos nombres, también había 2 
capellanes para la administración eclesiástica, tanto así que el gobierno del colegio de las 
vizcaínas tuvo un caráctct" sccular.218 

Aunque entraban colegialas de descendencia vasca se podím amoitir también a C9plik>las 
de otras regiones. La cofradía de Aral12azu logró total indepeodeocia para administrar y 
dirigir el colegio sin más signos de sumisión a las autoridlldes eclesiúticas. El régimm de 
enserlan2a, horarios y actividades de las colegialas y ejercicios piadosos funcionó en forma 
semejante a los danás establecimiartos de la época. 219 

Estos establecimimtos inmuim a nülas espdolas prioci.,.ame.nte; -..ellas que ftuc:tualJ9 
entre 4 y S aftos e iniCÜlbml su émleftama con labora mmuales. una de eta. era el tejer coa 
aguja; también se les inculcaba, por un 18do, la religión c961iQ a traW:s del aileci!llllo y de 
memoriDr algunos rezos. por otro lado, los modales de quietud. obediencia y sileMio. Etlc 
tipo de educación conocida como I• m1ips se enconbb a CllWO de mujses aoci.._ 
principalmente. que se encarpbm de impartir las naciones Wsic:as de reliHión. costura. 
lectura y escritura. "Psa abrir una ·amiga', la pretendiente palia licencia por escrito pua 
ejen:« la profesión al juez de informaciones de maestros de escuela. Eá solicitud iba 
acompm.ta de una certificación del ... oco de C9I.- in!lb'uida m la doctrina c:rillima, un 
papel del confCSOI' con que *l'editaba ser de buena v1da y CO!lhlmbres, y la fe de bauti!llllo 
para justificar limpieza de !lllDll'C.nllll 

21• C.-ln ~ PW. l!IU&. P. JJO. 
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Los niños casi no eran aceptados en estas escuelas pero se toleraba su ingRSO. Edmundo o· 
Gorman tomó IDl texto de las ordenanzas de 1601 donde se menciona que no se acepten a 
muchachos y añade lo siguiente " que hay algunas amigu de muchachos que recibal 
muchachos para enseilarlos a leer, ninguna los reciba, pena de los dichos veinte pesos 
contenidos en la cuarta ordernm7;1., aplicados como ella se contiene . ....n' 
Los veedores del gremio de maestros solicitaban del Ayuntamiento disposiciones 
específicas así como la visita de los inspectores para que no pennitie:ran la asistencia de 
niños en escuelas., ya que si se sorprendía esta irregularidad se cerraba el 
establecimiento. 222 

En suma. las funciones en escuelas de amiga coosistían en ofrecer' era una cdlM:acióo, que 
para esa época era la ideal inculcándoles valores y desarems manuales. Las madres de las 
infantes la veían como complemmto de la enseñanza m el seno &mili•. 
m) Educación Elemental para varones. 
Los españoles tenían la opción de llevar a sus hijos a escuelas privadas, en éstas se 
impartían clases por maestros no religiosos. Al psecer, dunmte el siglo XVI se desnolló 
tauto este tipo de educación, que durante el XVU las autoridades se vieron en la necesimd 
de reglamentarla. Para ello se promulgó La nrdplnn de los m.....,. del Nobilisimo mtc 
de lea, escnbir y contar. 
Esta ordenanz.a constaba de 10 cláusulas que resumidas son las siguientes: 
1.- Todos los maestros requieren un examen por pute de expertos pua poder-ds clases. 
2.- Ningún maestro ha de ser negro, mulato ni indio, sino espailol de bucoas eoslumbres 

y "ser cristiano viejo". 
3.- Los maestros deben saber leel' romance en h..,_, cartM misiva y proce90S. asi como 

también saber escribir en redondillo, grande medimo y chico y bubrdillo grande 
mediano y chico. 

4.- Deben saber' sumar, rests, multiplicar y divtdir oon tncciones 
5.- Si se sorprende a algún maestro impmtiendo clases sin büel' sdo exmiimdo. se le 
cerrará la escuela y se le im)JCJldi una multa de 20 paoa oro común. 
6.- Las escuelas debim de quedlr ~~ele acr. por lo llHlllCJ9 m OO. am.. 
7 .- Se prohibía eo estas escuelas impmtir c1 ... a •1-. 
8.- El maestro debia presente so carta de exam• aamdo le fuera reqgmidL 
9.- Las personas que tuvienn tieodas de meacadllria o legumbres no debim de tms 

escuelas. 
10.- En esGls escuelas se dehia de msdi• la &w::llwww c:rl!tim. 
Los maestros obteoím licencia del Cabildo, por ao tmtto tas escuelllS psa C9pllftoles y 
criollos, se coosidenbu deslipdas de la ...... eclesiilli.a, y ........ de ........, 
independencia y solo se somedan a la SUCJ9" ._ del m.alr1> maJ'OI' del pwmio de 
profesora y del juez del Ayuntmnieato. E.!IO .-. decir q• IOI m......,. pm'licul
dependian de las autorid8des civiles y no n:ti~ w 

221 o· GORMAN, &Dundo. "La_._~• 1111-... ....... ~ • .._. dlll An::lliwo a.-.1 cll .. 
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Como hemos mencionado. además de estas escuelas particulares existían las escuelas 
conventuales. Todas las instituciones de este tipo se crearon primero en la capital de la 
Nueva Espai'ta y poco después en las ciudades del virreinato; fueron establecidas por el 
esfueno e interés de las congregaciones religiosas. Los agustinos y jesuitas fueron los que 
se preocuparon por este tipo de eosei'lama. aunque otras órdeocs también lo hicieron. pa-o 
ellos fueron los pnmeros en impartir este tipo de educación casi desde su llegada a la 
capital de México. 
Primeras letras en escuela de convento: los Agustinos. 
La orden de los Agustinos, además de la evangelización. también se dedicó a la ensedanza. 
Uno de sus primeros centros destinados a éste fin fue el colegio de San Pablo el cual se 
erigió en el convento antiguo de la orden de San Agustín. Encontramos que para el 15 de 
diciembre de 1537 le avisaban al emperador el establecimiento de las escuelas. La 
dirección y la administración estaba a cargo de una cofiadia, bajo la advocación del 
nombr"e de Jesús. Según informaban los religiosos, la escuela estaba destinada a espailoles 
e indios. Poco después. se babia de la nueva fimdación del colegio de S.. Pablo. ya con el 
apoyo de un opulento negociante llamado doo Alonso Villesca. En este nuevo colegio 
recibirían insUucción los novicios agustinos en régimen de internado y en lDl número 
limitado de 20 aunque no se trataba de educación básica sino de estudios de filosofla y 
teología 224 

Ahora bien. durante el siglo xvn. los agustinos llegaron a tenu cinco conventos en la 
ciudad de México y el de San Pablo contó con unos 35 religiosos. la mayoría dedicados al 
estudio. como maestros o alumnos. Pilar GOD231bo comc:nta que en la cc:rcaoa comunidad 
de Sebastian Atlacualco hubo una pequeña escuela en la que se enseüba a los niftos indios 
del barrio. además de la doctrina, la lectura., la escritura y nociones de músic:a psa que 
tocasen instrumentos en las ceremonias religiosas. Nlade Gomalbo que no se menciona en 
los documentos sobre la endanz.a del castellano. cabe suponer que la lec:tura y la es::ritura 
era impartida en la lengua de los espliloles. 215 

Los agustinos, como las demá órdenes, tc:oían una tradición prnpia m la que se C9lablecia 
un sistema especial psa la formación intelectual y mcnl. que reflejó en la educsión dada 
por esta orden. 

Los jesuitas !le dedicson a la labor misionera, pero mobim a la educación de la juwntud 
criolla. Poco después de que lleg.-on a la capital de la Nueva Elpda ea 1572, fundmon el 
colegio Mhimo de S.. Pedro y San Pablo. en el cual alirieron I• ~ de lmlinidld el 
18 de octubre de 1574 y dos lll<JS después comem.oo los Clhldim de fKUltades mayores. 
lo que les valió una controvenia c:m la Uniw:nidld. .m 
l..a fundación del Cole8io Máximo de S.. ~ y S.. Pablo227 

9C puede comi..._ obra 
de Don AJ0090 de Villaca, un rico minero de lxmiquilpm. El coleaio tuw m• 
constituciones en los cuales se cambiat.o a 109 rectores cui siempn de KIMll'do a la 

224 Goma11o Ai:zp1ru, PiW, QIL..r.iL P. '1:7. 
m~ 
no ~ Cani9s, Miuuil, !llL.Sll; t 11. P 1 OJ 
m Larroyo, Frwnc:a:o Q8...Ji1L P. 147. 
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voluntad de los patronos, aunque esto ocunia muy esporádicamente; estos cambios 
ocasionaron el que en ocasiones permaneciera cerrado el colegio, lo que propició que el 
rey determinará en 1612 agregarlo al colegio de Sao lldefonso, con doce becas, así como 
los colegios de Sao Bernardo y Sao Miguel, también reunidos al de San Odefooso en 
1602.2211 

Li.no Gómez comenta que había discriminación en cuanto a la incorporación al Colegio de 
Sao Pedro y San Pablo en cuyas constituciones del propio colegio a finales del siglo XVI se 
mencionaba que los patrones que presenten colegiales no puedan presentar negros, 
mulatos. mestizos, ni indios. Para el siglo XVII fue igualmente dificil la incorporación para 
estas clases sociales., por ejemplo en la Recopilación de 1681 y de la real cédula de 1697, el 
ingreso de los indios a los centros jesuitas fue limitado. 229 

El número de estudiantes aumento y no siendo suficiente el atc:ndr:r la instrucción del 
Colegio de San Pedro y San Pablo fundaron tos jesuitas tres colegios, antes mencionados, 
bajo la advocación de San Miguel, Sao Bernardo y San Gregorio. Dunnte los primeros 
ailos de éstos colegios sólo se eoseilaroo t~ primeras letras, la gramática latina y la 
retórica. 
La estructura interior de los colegios de la compadía de Jesús era el sistema jesuítico de 
eoseñanD, llamado Psisimse - Remano, y fue implantado en México por el pmcke 
Vicencio Lanuchi, llegado a la Nueva Espaila en septiembre de 1574. Según este sistema. 
la gramática se estudiaba en tres cur.;os, se pasaba a un cuarto curso de hmnanidades y por 
último, un quinto ailo de retórica. 230 Los jcsutas enfati.2aroo los cursos de lalinid8d, 
retórica, artes y teología. o lo que se conoce como el estudio de la bummidades. Hay que 
enfatizar que las letras hwoanas incluían gJmnática, poesia y retórica. Las artes 
comprendían, lógica. fisica, metafisica?; m~cas. La teología era escolútica, adaná 
de Sagrada Escritura y lenguas bt"blicas. 1 

Podemos ver que en los mcnciooados coleP. como fueron los de San Bem.-do, San 
Miguel, San Gregorio y en especial el de Sm ~ y Sao Pablo mmbim sirvieron ._.. la 
formación de los mismoajauita, y de ellos eeuaw filómfos y teólOFS noYOhi~ 
Allí se leim y comenblbm loa clisicos ~.sinos así como otros mtora. 0.Uep 
Rocafull mc:nciooa a loa autores de los libros Q11C • C91udi..,_, entre ellos• euc::mb ... 
Catón, Luis Vives, Bucóli'* y Geórgica de Virplio. Súmulas de Toledo, Miguel Verino, 
Ovidio de Trillb'bus et Ponto y Villalpado, y catre loa clá!icos 18tiDOS atan I• ...... 
cartillas de doctrina cristiana, libros cuarto y q111mo del P. venos Álvmez de la misma 
Ülmpdía y algun• qJislol• de Cicc:róo y \U'90a de S. Grquio.m 
Francisco Javier- AlqJC historiador de la Ccapmlia de Jesús, indicó que fue muy 
importante para los jównes de doce l catorce -. componer y recim m público pie1.M 
latinas de muy bello gusto y prosa.. ZJ A h'ln9 de cU• se proyectaba la inftuencia de la 
Ülmp.aja de Jesús., mÍll alli de sus aulas. 

m Riwn Camtm, ~ QJLíiit.. t. D. P. 104 
D'!I Góowz c..mdo, Llllo, gg_j¡j&; P 202-203. 
ne Luque, Elia 111L.Sit P. 139. 
m Gonl.llJbo A~ Ptlu. ~ P 1 JO 
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Las tareas destinadas a las horas posteriores a las clases iban enfocadas a evitar la 
disipación y el ocio2J.4 principalmente se consideraban peligros para la moral de los 
jóvenes. El castigo de amtes era empleado en todas las escuelas. Los jesuitas atenuaron su 
severidad y la sustituyeron por un sistema de premios y estímulos honoríficos. 235 

Hubo una relación entre los colegios de la CompaiHa de Jesús y la Univasidad; los jesuitas 
traían onlenes estrictas de no chocar con la Universidad y para evitar estas fricciones y ante 
una posible competencia en los cursos que ambas instituciones impmtían, el rey Felipe 11, 
en 1578, expidió una real cédula en la que se disponía que los colegios de los jesuitas se 
consideraran como seminarios para la Univasidad y que sus estudiantes pudieran ser 
graduados en ella, por lo tanto los alumnos de los jesuitas podian cursar cam:ras completas 
eu sus colegios como era el de San Udefonso y en el ..-~o de S.O Pedro y San Pablo; 
podían finalizar sus estudios y graduarse en la Universidad. 

• u 11aivenidad come ...-..Za superior. 

Gracias a las peticiones del virrey Mendoza y principalmarte del prims obispo fray Juan 
de Zumárraga, se creó la Real y Pontificia Universidad de México en la capital de la Nueva 
España. Su fundación se debió al rey Felipe O, quien firmó una cédula en 1SS1 para que se 
fundara la Universidad en los siguientes términos: 
" Ahora por pste del Obispo de México me ha sido hecha relación que ... le pmrece que 
convendría mandásemos fundar en la dicha ciudad de México una Uniwrsidad en la que se 
lean todas las facultades que suelen leer y ensa'I• en lu otras uniwnidadcs especialmente 
Artes y Teología, haciendo limosna de un pueblo o dos psa los sal.nos de los lectores y 
edificios de las escuelas ... " 237 

Pilar Gonzalbo menciona del por qué se planeó la UniVCl'Sidad ya que: 

"no se p._.. como culmimción de estudios nwljzwloa m c:ualquis 
otro .,.., .. · · •o ni como ~ a ma cncilllle .......... 

whnl; .., - na.la de aimpillW 1111 ciclo ~ni de -- .. aMI 
de ·- · · m de pupm d"'ectt•lra sino d9 t' h [M im 

orpuíaoo clB .. IOCildlll y de • Corom, capaz de impmtir Ílimwcióo 
t'*1, m mili IDdm lm niwlm y dmlru de ............... qm • 
ooOlidlrat.n úbB a• ooaunidad. ..2la 

El objetivo principml en que se rorm..- leólop, médKlos, filóaofoa, ftsicos, 
matemáticos, entre otros; a esta UniVCl'Sidad se le llamuia la Real y Ponti&ia Universidild 

234 Lapa-. o1w1---. ._. liW•* y wlubilidmd !lfl ~con.- wrWdlld di...,... y......_ 
Era oornirl • ad111uoiciót1 wñal o a.- el tamlol hin:Mae C1111 i. ...- m auz, a.__, con.-..• 
... llllllOIL e.eta~ "'* 911 pmlmm J9'a ....... •he J 

1 

lol nilm • qlllljllml .... t9Ú1i de en;.. 
plll'O pana los.............._ exiltía el "mi:imo" en un Q9l9 ~o y IOlillrio, o el mo di .. m que 
sujlala el pie oon ma pllm:lla ~de ....... que._.~ al nilD coa ............. ~ d9 
Kobayuhi. José Miria; y otroa. Hillmil di .. _,,._.. • ! 1 Mmllo. SEP. 1976. P. S2. 

m GONZAUIO AIZ.PU1lU, Pillr, El b 11 y .. p$ M • .. N..,. f b P. 149. 
Zl6 Kot.yahi. JOllé Muía y otroa. ~. P 40 
w CAIUlEÑO, Allmto Miria. La lllll y P!Jlló;a U!F77701 • WMn UNAM. ..,.._&...LZlll!.l,..;".J1-. _________ ..... . 
z.-.. Gon.zalbo Aiz¡Juru. .... Qll..-'ÍL , 97 TF, ~Ir. r O l\ i i 

.JI. •. \..' ,J\.. .li J 
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de México y para que 1DJC1ara sus actividades tenía que seguir los eslatutos de la 
Universidad de Salamanca en cuya tradición se impartía una enseilan7a escolástica y 
medieval. Como es sabido. la escoláslica es heredera de Aristóteles y de Santo Tomás en 
cuyo método se encontraba la lección en clase, seguida de opiniones para obtener 
conclusiones. Las clases de la Universidad eran matutinas y vespertinas, duraban dos bons 
de hmes a viernes y se recomendaba el repaso colectivo los sábados. 
Los alumnos se les controlaba de cierta manera en el horario de clases, libros u obras a leu 
en específico y un plm de estudios que debían seguir, los macsttos asi como alumnos. Fue 
muy importante la eosmam.a escoláslica coo el tradicional dictado y con su respectiva 
explicación. memorizlción y al final de la clm;e el interrogatorio, todo esto con la finalidad 
para wr- si aprendieron. Las conclusiones finales se dabml los silbmlos eo la misma 
Universidad las cuales estaban abiertas a toda la comunidad. que basta el viajero Gemelli 
Cam:ri asistió a oír algunas de ellas de diferentes temas, por ejanplo en junio de 1697 
hubo conclusiones de medicina con motivo del ex.amen a un estudiante que pedía el grado 
de t.chiller. 239 

Asi tenemos que "las disciplinas cultivadas fueron las tradicionales de las universidades 
medievales: teologla (comprendido el estudio de la Sagrada Escritura). dr:ncbo canónigo, 
derecho civil y artes (gramática y retórica); a éstas pronto se aftadieroo la medicina y las 
lenguas iodigaias. cosa que como veranos también tenia diversos pnlCedentes medievaJes. 
La Universidad. que era y siguió siendo durante siglos una institución eclesüstica. elegía a 
su rector el dia de San Martín; su fiesta principal era la de Santa Catalina de Siena y sus 
patrones escogidos fueron los apóstoles Pedro y Pablo. Su protecP supn:mo en la Colonia 
era el virrey, quien nunca descuidó esta fuodacióo". 240 

El 21 de enero de 1553 se inaiguró la Universidad y el 3 de junio del milllllo afto se 
iniciaron los cursos, con la asistencia de las autorict.des virreinales. El gobierno de la 
Uniw:nidad tenía su propio gobiano y estaba rqnsmtado por lUI claubo, en el cual 
intavenian maestros como almnnos. ~ autoridades eshlbm integradas pOI' lDl recto.: quien 
repramtaba a la Univc:nid8d., un mllrSlescuela y dos Cllkd'ilia.. El rector servia como 
intimid8ción po.: pmte de las aatorict.des. díndoles a COllOCel' a l• alumnos que eslabmt en 
la Univasidad. y que tcním derechos uí como oblipciones. 
El oidol" don Antonio Rodriguez de Quesada fue el prim« rector de la UnMrsidad y Don 

Vicarte Riva Palacio m !111 obra Méxiw a través de los sillm mmciona los nombres de 
quienes iniciaron como autooct.des de la Uni..-ersidMI, hombres y ma stros reconocidos, 
como por ejemplo: 

"El oidor ~ de ~ obtuw el C8IWo de r...- y el oidor 
S...F el de~ .. c:áUldR dll TeolDP la illlflrti6 hy P9*o 
de .,..., claBaim, ..... .., ~ Quilo, 1 5 1 -+• • pDOD pal' ... 

J-~-.o• Ali. por .. U...-..t.d dll l'MI y•--- de .. 
Mltaopor · el ..... ......., liay ~ de .. V...auz obbMJ .. de 
~ S.- y .... de Teolop Ex:o~ ... el Dr. (F..-:ilm) 
e__._ (de) s.m.- -6 en .. et......_ y m .. de......-. tu. 
COiomdo e( Br, 8111 de .......... e. ..JU 

:i.wGEMEUJ..CARRERl VÍIÚl• .. Nr..maEs¡p0t Mlllat. -..Poma. 1913. P 171. 
z• WECKMANN, Lua LA bswg;w rmfrrvel de Mrm ~ FCE. P. 473. 
z4

• RJV A PALAOO, v.-... Qll...,í&. p 64. 
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La Universidad tuw por fondos los solares que le seilaló el rey Felipe IJ, también unas 
estancias de ganado y mil pesos de oro anuales. 242 La Universidad estuvo en difaeotes 
lugares como la esquina de las Escalerillas, o primera de Gwúmala, pero ya m eJ siglo 
XVII se ubicó en la antigua plaza del Volador, hoy suprema Corte de Justicia. 
Francisco de la Maza mmciona que los eDttltns variaron y estudiaron teólogos. 
canonistas, filósofos, médicos y también hubo UD colegio de estudios generales. Las 
facuJtades eran cinco: Teología, Artes o filosofla, Den:cbo CaoóniBO o Eclesiislic:o. 
Derecho Civil y Medicina. Algunos de los textos que se usaban fuaon de Aristóteles y sus 
comentadores; Santo Tomás, Duns Escoto y sus exégetas; el Digesto y otras recopilaciones 
de Leyes; Hipócrates, Galeno y Averroes.243 Los grados fueron muy importantes por la 
distinción y categoria que otorpbm; se recibían al término de los esludios. Los egn (os 

tenían que tena suficientes conocimientos para ser acreedores a su titulo; los arados 
univenitarios eran 1-:biller, liccociado, maestro y doctor, títulos que se d8bm tmato m 
México como en Salamanca, el canciller estaba a cargo y en conocido también como 
maemescuela. que como en toda Univenidad en UD eclesiástico nombrado por el capítulo 
episcopal. 244 

Ya hemos mencionado que Ja celebración anml de la UniwnicW era la fiala de Saala 
Catalina de Siena ( Alejanmia ). pmona de las escuelas el dfa 2S de no~anbre., y la de la 
Inmaculada a pmtir del alo de 1618, cuando e esableció el junmeato obliptorio de 
defender la opinión de la limpia cooccpcióo de Maria. También debafm de asistir los 
univenitarios a los autos de fe, bajo peoa de 20 paos de multa, así como los actos de 
recibimiento dedicados a los nuevos virreyes que vmian a goban•. 24s Lo que se mo!llnba 
al asistir a éstos actos era el pmltigio indiscuhble que ocup• la UniWll"!iüd m los a:D 
públicos. 
Había dos tipos de celelnciones que podim efecto.- los uniwnimrios y que por 
mooieotos podim cambiar la vida cotidiana de I• penan• de la ciudmd. Uno aa cmndo 
terminaba o se reetlú un nuevo 1-:biller, fü·-;.tn o dodm, m que • podla llbW a la. 
claustros al público de la capital, y c:i otro en procaiones rdilli«-. dmfiJea y ados 
oficiales m que • obl...,_ a a miwasitsio9 • lllir en ooqum:Ka por 1-ali. de la 
ciuct.d. Tenanos un ejemplo del prim.- can~ o-.lli c.n.i, tmO de lm wajmoa qllC 

visito la Ciudad de Miáico • 1697, 8lisbó a ...,. como ama-.. a un ~ m la 
Uniw:nidad pma que se recibiera con el ¡vado de e.chiller. Se dilCUfió y apobwcm al 
colegial, lamimndo el .:to c:a. • ellb'epitom tomdo de trompebB y --.m• el ...w» 
bachiller salió a caballo por la ciuct.d aoompm6mdD de o1ros esaudimtes. cclel111mdo •su 
nuevo grado y dando a conocer m lotJO. 246 

Estas COSU útiles, !C veiM n:ftejadM en la vida camm de UD habitante ya que .. mólCJID, 
cuando en reet"bido por ... comunidad reh...-, .. • .--;e DnlM*' Sr ya que la 
Teologja, además de..- la ciencia del conocam.- ci9 Dios, en la relación mire el pods. 
la iglesia y el pueblo, era la teoria de la unidmd m .. .._,el al• y loa fieles. 2" 

242 D1ii. P. 6S. 
z.:i MAZA. Francila> de la. LA sj.trf di Wirjm w tA ·ch r4. Mmilo, FCE. 1995. P. 35. 
iw WECKMANN, L.uill, Qll...i&, P. 474. 
241 GonzaJbo AU4JUJU. Pillr, Qll...Q&., P 111 
2

• ~ Carren. QSl....i&. P.166-167. 
in Maza. f1W1C11CJO de la. ~ P. 34. 
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Por lo tanto, algunas de las cátedras que se estudiaban en las facultades servían para 
ponerlas en práctica para la sociedad. 

Los dominadores espaiiolcs y evangelizadores. no solo tenían el podrs del conocimiento. 
sino también cómo comportarse. cómo bacCI' las cosas, qué debla evitane, cómo actu8I' 
ante la sociedad, etc... creemos que los esplliloles taúan la idea de la supaioridad de su 
cultura y que sus actos enm guiados por la providencia y por lo tmlo consideralmi cometa 
la tran!llllisión de sus valcns, así que podría pen!IS9e que todo apmftol daba UD ejemplo y 
con sus actos ensdlaba a través de !U palabra. actos, comportamiento; con todo esto se 
lograría UD objetiw comim, la educ:Kión formal e informal que • resumirían m I• 
siguientes características: crisaianinr a los indios dando como resultado el comportamiento 
de éstos a través de la vida religiosa y cotidiana. Esta actitud de c:mcn. con el ejanplo. 
bien podía coowrtirse en un arma de dos filos, ya que no se podia pnnliDr la conducta 
ejemplar de los espaik>les, plJllto se vio lo perjudicial de esta ¡ridica y se opto por una 
politica de segregación al crear una república indios y olra psa espmiolcs. 
También fue importante d borwio- cotidianidad psa la educación informal m la Ciud.t 
de México en el caso de la educación. desde los campmarios de los coo'Yelltos y pmroquiu 
se convocaba a la oración, al trabajo o al descan90 ... incluso el repique de I• campmas 
tenía su propia jerarquía con primacía de la catedral... el puo de las horas seiial• los 
cambios de actividades. .. puntualmmte entraban y salian los colqiales de sus acuel-. se 
celebraban las misas y se abrían las sesiones del Cabildo muoicipml, mientras que t. 
tiendas y tall~ no se 90llletim a borsios estrictos y mantaúm su Ktivict.:I según la 
demanda de los clientes. Después de anochecer C9laba mal visto que las mujeres 
anduvierm por la calle, pero ello no era obsajcuJo psa que donccll• y .....t.. 
encontrasen pretextos psa visits a sus vecinas, lo importanlc en la exislencia de la norma, 
aunque las infracciones fuenn frecumtes . ..z• 
Los niftos al 5CI' pcqudlos tmnm conciencia de su alrededor, rcconocm a la pmm y el 
lugs m doode viwm, lo mCllcionmlos porque cada oommicllll doméllic::a, difel'mciálldolo 
por el estrato etno - social, benldlba a sus desceodienles difen:ntm prá:ticu y wlores 
sociales, los cuales formmm la conciencia de los individuos que 1e d! wllson m dich8s 
comunidades domesaicm, alWlo un. menor de edad alabe empczmdn a ~ y 
relm:ioo1ne con su ñmilia, 1e le mdaba el modo de com,..m1e, loa b6bitos psmnales 
y se le c:men.ia algunas a:tivict.des manuales. la guía en .. hopr por ejanplo en el plmo 
teórico serían los "Rapoa•les imnedilfos de la educa:ión en el .no del bopr erm loa 
~o~ de familia, de quienes se espa-.a. que~• la.._ de afimzs 
el orden, un orden emiomtmtmte jerirquico y ~scal tdi~ por los principiOI del 
dogma y de la monl cri!liana. La~ familia. in~ por tres.,..._.., .. el 
ejemplo de la vida en comunidad . ..z49 

En la realicllll, élle cc:mcepto de familia • comvivta y vivta cotidi•-mte, lellÍll la 
definición y .,.mnetros de la Biblia, como lo vemoe • la sipiente cita: 

·-··--··-- --.. ·-- ---
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" En la ooagtepCióa ~ la 6anilia m c:omideradll 
como la unidld i.tii:a. Lu escrituru Griepl Crilaimm 
lpCll1m lllUdlo an..;o 30lire .......... lilmililra. AJ 
honae se le dipi&:a coa la je6ilura de la &lmiJia; la llllljs 
<firWe la~ t.jo la~ a-al de IU 9pmo y m 
sujei:ión a él.. AJ büllr de J-9 aJlllO de im mpGIC) y 
cabeza de fianilia sobre su "esposa" - la aqpepcióo -. 
Pablo ~ • loa t!llpmo9 que ejerzan ........ -
amor y a la espoms que rmpea.a y se ~ a -,...,_m. ...-. .. A m bijo9 • lm nmnda qim 

oftewlw+ 'a - ....... y en particular• el~ al que 
- le .............. rmpo.ahitidwt de ailir. - hP -
.. dial::iplim y niplación imnal de Jehová. 2'9 

81 

Pilar Gonzalbo nos menciona que no fue raro que los hombres se awtcutMeo ..,.. emoluse 
en aventuras de exploración, conqui.saa o dedicarse a la explotsión de miDllS o lmciendas. 
por un lado y por el otro Jos maestros artesmos trabajalllm casi SÍCIDIJR m apKios 
contiguos inmediatos o compartidos con el propio ~ e incorporabm a la intimid8d 
doméstica a los aprendices y oficiales bajo sus c'.w'dmes... 1 Elllo Jo mencitln ... os por que m 
el primer ca.so cuando salen o están ausentes los padres poi" cierto tiempo, la jefatura de 
familia quedará en manos de una o varias pa w Y en el segundo ea.> el .,.me como !11 

trabajo se realiza a lDl costado de su casa tendría sus hijos una edocación continua y hasaa 
es posible que les emeftase una actividad a la que realiza el IJlldre. 
Con forme sus babitmtes o comunidad doméltica de la capital de la NOIMl E.9p9fta !IC iba 
fusionando era algo que se estaba dlindo muy at común y cUllldo ae dlilJa un nacimiento m 
casi todas las casas era india. ~ o muhila la primera mujer que arrullaba • los recim 
nacidos. que se les enseilaba a IMalbucear 1&1 primau palabras en su propia lmpa y que 
sigilosmncnte illCOl"ponba miuletos en el inlerior de la ropa del infmlc pma 1*Utc11do • 
salud y fortuna, se puede decir que Ja figura m-- ae mOllraba m .... macla de CGiores 
y lenguajes y la del .-ke ae mOlllraba atemoea.ba. al11> lcjma y 1.-innillmle.252 

L. familia espmlola fuaun tm dislintu mn ~. por cjanplo éltm \WÚm de difennt.a 
regiones de la pmm•I• y comilO umm la bllllif::iá9 aplAola y m los mi•os hop¡a de 
la ciud8d de Wxico • inculQhm las tradicimm lnWla de ..-na relión. Exillim en la 
Nueva Espllfta Vlrios tipm de familia dcpaMti h • • calidlid emo soc:ial 
cm siempr-e !le veía a la madre. como aquella qlll YÑba el cuidldo y la educación de los 
hijos. no excluyatdo al ~ pao áte taúa cama ~ct.d el ~ caai !IÍCIDIJR fuera 
del hopr, o hda en algún momento. inexisle9k 
F.o re911111m, I• imlituc:ícmes de Ja en•- J1• atal lllflÍdoe m Máico • loa 
primeros siglos del virreiDllo fueron cstabAv:z: ... par el cm.a y la a&:tividld de ._ 
órdmes y coopepiciones relisjcma; por lo __.. .. ..a.ilm de mllllri• que• im...._ 
en las instituciones y colegios durmte la ~ .a: .aitura y lectura en e1p111o1 y • 
algunas ocasiones en lltút. I• cuauo regl• • .. a&jbca. cmto, música. y.-. I• 

TESISC-.01r--· . ··¡ 
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mujeres estaban entre las principales actividades el bordado. costura, cocina, y pintura. 
También tenemos el tipo de enseñanza de escuelas de amiga. que como se mencionó eran 
privados, formados y mantenidos por maestras seglares. En el siglo xvn tampoco existió 
lDl sistema organizado de instrucción. al que debían someterse a todos los maestros y que 
todos los niveles de ensalama se encuadrasen Con todo esto hubo dos tipos de 
establecimientos de enserumza: los de primeras letras. lo que hoy llamariamos inslrucción 
primaria. elemental o básica y el tipo de ensalanza superim. También mencicnamnos que 
los hijos de colonos espailoles y sus descendientes necesitaron una inslrucción y también 
acudieron a las clases esmblccidas por- los religiosos y basta maestros .,.Uculares. Los 
misioneros tuvieron una gran labor en enseilar la Biblia, antiguo y nuevo testamento, 
también se sirvieron de obras de carácter religi090, moral y filosófico. Los m-=-ros 
seglares cn.sr:ilaroo en los colegios y univer'Si<&les. éstos reflejaron el sistema educativo y 
la organización de la educación espailola Podemos va- que se smtaron las bues de una 
eoserumza y fonnacióo religiosa. 
En el caso de la muja. hay que desaarar" que el niwl ecoacímico fue condición 
indispensable para que una mujer pudiera estudiar o en su defecto si no tenia se dedicma a 
la labor doméstica. Toda la gama de los valORS en la vida de los habitantes de la ciuct.d de 
México se tradujeron en ta convivencia cotidiana., y el modo de cducs9e repercutió en 
niilos y niila de la Nueva Espaita. en su cultura y en instituciones educltiws de la época. 
Los hábitos de comportamiento tanto indígenas como esplllolas apll'eCa'im combinados y 
se reflejarían en la educación, en la indumentaria, las prácticas religiosas, el idioma de un 
infante, pero diremos que al fin de cuentas casi siempre se vela a la madre como aquella 
que velaba el cuidado y la eGJcación de los hijos, no excluyendo al i-lre que finalnleme 
fue aquella figura que tuvo un lugar primordial en la disciplina por que a él se le debía de 
obedecer por ser el jefe de familia. 

LA VIDA FAMILIAR 

En el capítulo de vida cotidima. se hace imprescindll>le un ......., de mlllrimcmio y 
sexualidad que va muy lipdo al concepto de familia. En el ..-t8do mterior. "'Educación 
Novohispma"'" hicimos hincapié en la ai!lalcia de dos tipoa de edl.ca:i(m. la fCllBI .. y la 
informal~ la primen impmtida de mmera regut.. dentro de ilUllituci.- edlacllMa y la 
segunda adquirida de mmaa "inconsciente" en la convivmcia dima de lm individuo&. De 
la misma manera, también meocioomios que el primer medio de educa:ión informal ea la 
familia. institución que desde la antigüedad grecolabna ha sido definida como unidad 
básica de la sociedld 

En este apstato blllia'rmos de explicar como se formó didJo núcleo 90Cial en la Nueva 
Espab. cómo erm las relaciones bum.nas dentro del mimio y qué intcrmes llevabm a l• 
penooas a establecer este tipo de rdacioncs y de la m.i911a forma. qué ~ orilP...,_ 
prácticas como la infidelidad y la sepsación. Pe. último y lo más impor111lte, cómo infháa 
la familia o los tipos de flmilia m la aceptacióe di los roles 90Ciales dllltro de la Yida 
cotidiana 

--·-··----··-·--TE::JIS-(;()¡¡-·--·-¡ 
FALLA DE ORIG~~j 
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• Comcepto e U.portucia de la familia. 

Partiremos de la concepción que se tiene de matrimonio en la Biblia Esto no se debe a 
caprichos personales, sino que obedece al tipo de sociedad que se está estudiando; 
recuénlese la vida en la época colonial que se encontraba sumamente reglamemada por la 
iglesia católica, por tanto, partiendo de la coocepcióo judeo cristiana, llegaremos a la 
concepción que se tenia de matrimonio en la Nuew Espaila. 
El primer "matrimonio" cristiano del que tenemos noticia es el de Adílo y Eva y de 
acuerdo a lo establecido en las Sagradas Escrituras, el objetivo fundamental de dicha 
institución es la multiplicación del género humano. 

"Y aeó Dios al bomln a su inm8m. a irnl&m de Dios lo aeó; varón y 
hmDa loa aeó y los bendijo Dios. y lm dijo: Fructificad IJILlltiplimos; 
Dmld la tillrra y sojia:pdla y smorad en las peca dd _., m las 
aves de los cielos, y en todas las bmtal que se muevm sobre la 
tiena.,.ZS) 

La Biblia también mc:uciooa que el matrimonio afectaba DO sólo a la familia, sino a toda la 
tribu o comunidad patti.-cal, pues podía influir en su economfa. POI' esaa razón, la 
selección de una esposa y todos los acuerdos, incluidos los económicos, tenían que ..
decididos por los contrayentes. Para esto reccnkmos lo que la Biblia menciona cumdo 
Abraham casó a su hijo lsaa«: ..... cuando Abnbam mandó buscar una esposa para su hijo 
Isaac le dice a so criado. Y si la muja no quisiere YCOiT en pos de ti, !lelás libre de este mi 
juramento; solamente que no vuelvas allá a mi hijo . ..254 Lo interesante en esaa cita es que 
Abraham tomaba la decisión acerca de quien mia la esposa de su hijo sin toms en cumta 
la opinión de éste. Casos como este se siguieron practicando en la Nueva ESIJllÑ, aunque 
Do tan abiertamente como se descnlJe en IM Esrituras. por lo que en la ciumd de México 
del siglo XVI1 surgieron en ocasiones desacuodos entre padres e hijos por tc:ncr intaaes 
encontrados en la elección del cónyuge. 

"El Ji1ire alleirio y el c:cn• .. inia•o pmlm9I> ~ Í1tlM •• 

unidoa .... ..,_ Gvilll y <ci 'a ' -- .. --- -
~_..,_ .. aal_ .. ..,...._...,,.,. .. 
estúlllla y • ..-... y ,... .... _..... ....... -O'-- Wllll•ÍUI ... E i.dM> di qaie la ..... ..,,.._ el lin 
albedrio de IM puejlll no sipifil;a, sin ......... que ...-re el dsecho 
de loa.-.. y la filmilil a taB voz m .. WwMo de - mimDu. 
... Aunque DÍllJl1llll ley civil o ,,........_ ~ el u•imouiu 
forado, - la ........ mise OOllll9D9 ' ... • .. - •• ljrb la 
~de lu daala socialm y el ar9 _.. ............. 
11•8aunio .-ni ....... El sialo XVlD.,. .. =+ a. . ·

p>IÍCÍÓll dlmbo de la itlllia. que commMt 1 •• a ,._. de -
_,.. ..._._. ...... - el... • .. --"~' 

En el Antiguo Tesaamento, los padres teoím • .... control en la elecxión del CÓll)Ule 

de sus hijos. Pero con el tiempo, prnoto • ,___ mwluc::radm om. el«lllClltol • la 
celebración del matrimonio. como la atraccióm "- y el mior que llevó a la ahcn ialellia 

=y SuM Qjbbe Venión de C•iodorn de lh-. So ' t ..... wwllB 1960.Gámia 1 :7:7,21 
~ Gi!nesB 24. 8 

m LA VRIN, Asun::.ón..j~ldlll.J¡'...!mllJllDl!lllLa.tlu\mrm .. _.usciallillmllLXV1M_y_y1{]1. -·-fliR 0-f8 ... '. .. co ?.( ·· -· ·· ¡· 
Méiuoo,Ed,CONACULTA-Gnjllbo,1991,P Jl-12 J.'-11) .. 1 , .11 
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católica a reelaborar su concepto de matrimonio con el elemento del libre albedrio. En la 
práctica novobispana la opinión de los padres pesaba mucho y en muy variados casos; éstos 
seguían teniendo la última palabra en el asunto, lo que llevaba a matrimonios forzados e 
infelicidad familiar. Algunas consecuencias fueron prácticas como la bigamia y el 
amancebamiento, pero no nos adelantemos, estos temas se tratanm en su oportuno 
momento. Continuemos con otras características que englobaba el concepto de matrimonio 
en la tradición judeo - cristiana y miremos cómo esas creencias se practicaban en la Nueva 
Espaiia. 
En el ámbito de la jenrquizacióo dentro de la familia, la Biblia eslipulaba que el esposo 
era la cabeza de la casa y a él se le dejaba la decisión final en cuanto a los asuntos que 
afectaban el bie:oest.- y la economía de la familia. Si el plldre cma que el mattimooio de 
su hija afectaba a los intereses de la familia él podía anular el voto de su esposa y la 
decisión de su hija. El hombre comprometido con una mujer también tenía por lo visto esta 
autoridad. 256 El esposo era el seilOI", el amo de la casa y se le consideraba como duefto de 
la mujer. 

~ Asin9mo vosotros. muja-es., csaM S4.ijdm • vumuo. 
rmridos... Como S.. obalet:ia a Abralmn, ........... 
seilor, de lo aal vOIOUOS habé9 __., • - hija, si ... 
el bilia, sin ~ ....... - y..,._, ........ 
igt•lnwn vivid aJD eib _.__, cando boam a a 
mujer como a V8Ml mm frágtl, y coam ~ i-ederu de la 
gncia de la vida, para que VW9h OfKilm DO teapill 
estorbo . .,J57 

Por lo anterior, nos damos cuenta que la mujer estaba en sujeción y en cierto sentido era 
propiedad del esposo, sin embargo la mujer disfrutaba de algunos privilegios. Esto es tenía 
que amarla, aun en el caso de que fuese concubina, no se le debía de maltram ni 
discriminar en el "debito" conyugal y se le tmía que dar alimento, ropa y protección. 
Obviamente esa.nos desatlJieodo una sociedld ~. sin embsgo, los e9q11m1• 

conductuales que desarroU.-on los pueblos judeoaistiMtOS descritos en la Biblia fuerm 
difundidos por todo el mundo cristiano y la Nafta E!p9fta no tUe la ncepcita. Aqai 
también se trató a la mujer como mmcx de ccW sujeta a la tutela del hombre. E!la fue la 
situación que se vivió durmte la Colonia con rt::lfedo al matrimonio. 

• Ma~atre._ .... .._ 

Factores que intervienen en la elección del cón,..a. 
Para que una persona eligiera a la persona cm la q119 ... a contr.r matrimonio, tenia que 
ten« en cuenta wrioa factores de tipo económlCllt, toeUI y 6blico principebnente. Se .._ 
una oposición al mllbimooio m el aspecto cccmómlCIO cuando alpno de los contraymtes 
era pobre; o porque los dlludos no qua;. q119 .. c:alb'8yellte tmmna poemión de .... 
herencia; o simplanmte porque los .,.tres de ,_ ... 1ienlm pm.to cu.' 11 cmtrll)Cntc 
coo una penona de mejor pOlición económica. 
En cuanto al aspecto étnico, si un espmAol JN 1 CMm'!le con otn ps9011a que no fuera 
de so grupo ponía en peligro !11 presti¡po, • ,_. o su honcr, este último tema .-. 

?'6 Núnmos 30: J..I, 10-S. 
zn 1Pedro3: 1, 6,7. 
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importancia en la población espai'iola u ... tanto que Bermassar apunta '!:= mientras en 
Francia se dice "buena familia", en Espafta se dice '1"amilia honorable". El honor en 
esta sociedad era una forma de orgullo, algo que se tenia que resguardar c:oo la propia vida. 
El honor tenía un carácter público y por lo tanto, éste dependía de la buena reputación. 
Durante el siglo XVl1 podemos decir que a lo largo de toda la Colonia. las personas tmian 
que resignarse a cootrael" matrimonio con individuos de su propio grupo etno social y en 
muchos casos con pasooas de su mismo círculo económico. Se puede decir que existía una 
presión social para la elección y esto giraba en tres esferas: las autoridades civiles y 
religiosas, la comunidad doméstica (familia) y el grupo étnico social. 

ULa conduda de los individuos a .. bon de ..... s-e;a p.-a 
casarse en regullda poi' ... noma de co- soc:il1 que 
hDÜI • evimr los mlb imuuios udesigualm". tal -- dllbió 
ser nuy difundida pues fipra en los rm- popuill9 de 
aquella época. .. u Casa tu hijo COD tu p y DD dirán de ti nal." 
2S9 

• Noviugo. 

De acuerdo a Carmen Cataneda, el proceso de matrimonio - DOVÍU&Q es uno de los 
aspectos más dificiles a estudiar pues casi no existen fuentes. Sin embsgo, se puede hacel' 
una reconstrucción de este periodo antaior al enlace. Como fuente al respecto tenemos el 
estudio de la autora "'Las diligencias matrimoniales que bacím las psejas." Los novios se 
conocían fortuitamarte o erm praartados por algún p.-imtc o lllligo de la familia. 
Posteriormente seguía un periodo de romance secreto donde se ioterambiaba cartas o 
prendas (pailuelos), con ayuda de los criados. Cuando la ñmilia se entrnit. de didla 
relación, el padre de la hija se entrevistaba con el CIWDcndo y le preguntaba que cuáles 
eran sus iotmciooes ... coa su hija; los .-ns. además de aven..- las intmcioncs del 
novio, también preguntabm sobre su oficio y familia. Si el novio o novia DO cubría con los 
requisitos establecidos pm la familia, se iniciaba una cmn .... .-a mul• el noviaqo.JliO 
El matrimonio era una de las formas mas importantes de alianza entre grupos poderO!IOS 
novohispaoos; lo que quiue decir que el matrimonio DO solo era el resultado de la unión de 
dos sentimientos, sino también en un elemento que ayudaba a tejer redes de poda'. 
Es por ello que no a1 pocas ocasiones. padres e hijos se vieron a1 amflicto ya que la 
mayoría de las veces, el pedre de familia bu9Cab9 el matrimonio de su hijo o hija 
atendiendo a intereses de indole económico - social y la contraparte, el hijo, no pocas 
veces buscaba a !lll futura l*ei• aacodicndo a los llamados de un 8Clltimimto no de• todo 
materialista: el amOI'. 

"" VIIJ..AFUE.lllE GAllOA. Lounlm, "MlbinKlhio y~......_ Ciudld cll Mmco,..., XVB, • 
c,.,,,;,w,, p., ---... eooiedwl gay,.... f~ ... r='p ll m .... P''hn'. ~ clll IV 
S~io et. Hiltoril et. 111 ~ Mmco, CONAOJL TA - INAH, 1994, P.41 
U'9 ll!i!l. p 46-47 
- CASTAÑEDA C.umm, "NoV1U410, espoma)rs y n•w" • Ccra.rtrfr ••-±''" m 11 ~ 
Nov..._.: Fomw et. uruDn y trwgw!ÁO cüwal ~a IV S~ se Hiltora de 111 MlllllalidMtlll, 
Míllioo, CONACULTA - INAH, 1994, P l:Z0.121. 
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Por lo antafor, tanto los hijos como los padn:s trataban de imponer su voluntad; los 
primeros recuniendo a una serie de estrategias y artimailas como el rapto o las relaciones 
premaritales y los segundos presionando a los hijos con amenazas: los padres de familia 
utilizaban la persuasión, amenazas, maltratos, el envio de los hijos lejos de la pareja y 
babia basta intentos de homicidio. La pasuasión se utiliDba especialmente con los 
varones, pintándoles los aspectos negativos del matrimonio: "Para que se quería amarrar 
siendo tao mom". Si este método no funcionaba, se recurría a otro no tao pacifico como lo 
eran las amenazas, que podían ir desde amen823S de golpes, el envío de la pseja a la cárcel 
o basta la amenaza de muate. Los insultos fueron otra forma en que los ~ trataban de 
impedir la boda; el trasquilamicoto a las mujeres o el "prinpmiento" (quemaduras 
cam1adas con la grua del tocino), castigo que se aplicaba a los aclaws. 
Por otro lado los contra)'mtes, llevaban a cabo ciertas esttategias pma lograr su objetivo; 
éstos consistfm princi¡.imente m la celebración de esponsales, fup y dcsflcncióo de la 
novia. Los esponsales se celebraban con una ceremonia sencilla en el que los novios se 
prometían mutuo mior. Como podanos V'2" muchas WlCCS los ioteraes de los hijos no am 
los mismos que los de los pmdres, por lo que entraban en conflicto no pocas veces y en 
algunos casos, los ~ 108f'lban imponer su voluntad y m ocros, los hijos se salfm con la 
suya. 
Por otro lado, si el novio era acepado por la familia, éste en pramtado públicmomte 
como novio de la susodicha y podían asistir juntos a los actos públicos. Proseguía más 
adelante el permiso del sacerdote y el periodo de amonestaciones para cumplir los pasos 
para casarse. 
La celebración de los esponsales era una costumbre colonial y pma que pudiera realizane 
se necesitaba ... "una promesa vcnladcn, libre, mutua o reciproca y ex1nsada por algún 
sien<> extcmo ... .JI>• Ésaa coosistia en la presentación de mabos novios ante IDl sacenlote 
para comprometerse frente a él a contraer matrimonio. Para neific.- su contnto 
malrimonial, se intercmtbiabm alpnas prendas como ya mencioumos. Una wz 
celebrados los cspoosales, los novios adquiriao la oblipción de casne y si alguno de los 
contrayentes después de esla ceremonia se retnctüa, el provilOI' y vicsio aeneral 
(religioaos) oblipbm al ~a caaarse. 

1.oa ... ,. ... que poclíln -sir ...... • la 
.......... de ... ...,.... .. y que difia• ............. ...... 
cW Wbiwlllio podillll w: .. violKióa de .. ~ ele la 
mujll', el ......-00 fftre ... fWlroa c.iinn,..., .. 
dii. de pílilii:a ............. - ....... o la .... 
,, ................. 2162 

Si no ex.istfa ninpn impedimento psa que se llevma a e.be> el llllllrimonio y !iguiendo a 
los C9p011sales, el novio se pramblba ante cJ _,_dme pma pedir pmn.ilO psa camw, 
justificmdo esla petición c::oa la fnle "Pin sav1r llMjol' a Dios". Acto seguido, el cara I• 
aplicaba a ambos un cuestionario: 

" ... ele ..... - ......... ele dáll9 - .....,_ - Clllidld, 
111 ........ llPillllmd. su alad, ....... d9 la....__ 
la que....._.-.., mí coam •ar.- la-· ', la 
calidld y ....... uidild .... -~ • ...,.... .... 

MI CASTAÑEDA, CamBl, !!L-Qil. p 121. 
MZ lllil P. 122. 



dúos, m 11111 libro ¡mroquial llJ8UÍll coa otto wmtiolllrio - si 
tenía a.lgún pumt.mco IJOI' comuipinidld o a&údld de 
cópula lícita o ilicita. parartesco espiritual. o tenia 
espomalm pmdinm coo alguna pa--. o si los i.m 
........ CXJD la -- de su DDVÍL ...2163 

Prl· 

También se le preguntaba si anteriormente había contraído algún voto religioso y si el 
matrimonio era voluntario u obligado. Después la mujcs hacia una declaración similar. 
Posterionnente se preseolabm tres testigos que coofinnat.n los dlltos otorgados por los 
futuros cootra)'mtes. 
Luego de esta eotrevillfa y de la apobacióo del sacerdote. vaúa el periodo de 
amonestaciones, es decir. en tres fiesaa. que hubiera m la ciudad • hacia público el 
matrimonio y si en los siguientes dias DO se presenlaba ningún impedimento, el cura 
c1ec1..- que estas pcnonas DO taúm oingím impedimento 1J1111 camse. 
Podem0s conjeturs que después de la misa. la fmnilia orpnimhe un gnn bmquete pin 

ds de que hablar en los circulas sociales de aquella época. Y tllllbiál. iJX1l qué no? psa 
origins lDl ambiente propicio pa'3 que nuevas parejas se pudicrm conocer. 

• La vida Marital: el Miiite. ll64 

Como mcncimamos al principio de este a¡mtado, el objdiw princip.a del mlllrimonio era 
la perpetuación de la especie humima. es decir, la iglesia reconoció las necesict.des ftsicas 
en el plano sexual de los saes hlDDmos., pero esto no sipificMJa que dic:ba imbtuciilll 
aprobara las relaciones sexuales más de lo necesmio. La iglesia sólo pcnnitfa el coito con 
el fin de pcrpc:tus la especie y nunca por el mero p1_., pues mo en lujuria y por tanto. 
pecado. En cuanto al sexo en el mmimonio, ésie DO era del todo libre, pues la pmcja debla 
evrt. "el dcaordm" Oujuria) • sus relaciones intimu. Quima• caalwe a61o psa 
satisfacer sus apetitos y no pma servir a Dios. cata en pcado. "Quienes pretmdlm 
contrlla' nupci• deW• ....._. la .. 11181.idM que podla "cllne" y la ....,.¡c11111 de 
"apapr" los impuboa .....a •. ..as 
La iglesia hacia bincapi' m la '- 9aUlll del mlllrimoaio y lo cllfilda • el Cmcilio de 
Trento de 1 Sl7 cmno Generllioni i!phlm. Esto sipifica que pma que el acto lftUI • 
considerara comum..to y """8iclo". debla de existir emilliilll _.inal, • decir el -
como única pnllllba fhica de la IDU8lidad. como pn:on90I' de la fertiliclld. 11111que en 
cicsto smtido mqut • coatUndia fatilidld con potmc:ia. 
En el confesiourio de Fray Clemente u,desma se mmciomn cinco pom"bles objeliws de la 
uniilll conyupl : 
1. Propqa:ióo de la especie 
2. Cumplimimto del cWbito pma plOtCIS la fe din la cual • llllWa comDtuido el 
mattimonio. 
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3.EJ respeto del sacramento, que significaba la unión indisoluble del género humano con la 
iglesia. 
4.EI mantenimiento de la salud del cuerpo. 
5. La prevención de la coocupiscencia266

• 

La perpetuación de la especie seguía siendo el objetivo fimdamentaJ de las relaciones 
matrimoniales y cualquier medio para impedirlo era pecaminoso, los siguientes cuaaro 
objetivos de la lista eran aceptados por la iglesia. Pero en cuanto al sexto, se plaoteaba un 
dilema moral muy serio: procreación contra placer. La iglesia decía que sí debe haber gusto 
en el sexo, pero solo dentro del mauimooio. La pregunta es ¿qué tmto placer permitia la 
iglesia dentro del acto sexual? .A este respecto, los confesora decian que ciertas csicias y 
besos eran pamisibles parque estimulabm al amor, pao ddJím existir ciertos limites. pues 
de otro modo se podia llepr a actos indecentes y el ex.ceso ~a llevar a la polución fuera 
del acto sexual y esto era considerado como pecado mortal. 7 

"Lu rellcioms _.. eran dmaal m términos 
cu ........ los com.on. y lm .... lllDIÜla 

tralabm de ......... lo que - Mjmloft - el ... 
--a. La jmlii:ia - lopala equililnndo ... 
de11wwM y rettilUl::iDms mire lm ~-·si se 

90iicilmla y - ........ lUnm ........ el déllitlt -
jUlto y..,.. ... si lo ecorcWiu .... ~ la 
pMil:U- que se l.mn con rr.:.-:a ilnmdlnda 
- ...._ p.-a el cóayup qm dilil* Jlm8U", pso si 
se prmerimlmi deai:uerdos o MMMJd@M@á" __. 

fuma de -. el ...., 90licillldD dilil* eccedllr por 
caridld. La t•u••uw m el mo dll cWllilo - la n!(lll 
acol\Hjada. zer 

Existían algunas causas justas para que una pste de la pareja no pagara el débito, éstas 
eran: el de la propia salud debido a una enf&Wllllid infeccima del couorte; li una mujer 
embarazada pensaba que se ponia en pelil!JO la vida de., hijo durmtc el acto,• podia 
nep:; si se peclia alguna poaición o also fama di lo nablnl. Lm ~ que ..,_ loa 
saca-dotes en estos ca.. m teoria deM• .W Imito a bcm.._ Q90 a mu.;... Al 
hombre se le acomejaba no _. la cx.caiw • el cobro del d611ito, y a la mvjlr • le 
aconsejaba la caridad y la .-cimcia..,.. coa • apom: .. En la pñctic:a laa mujmel .__ 
poca poaDilimdes de ewdir la oblipción de ._-el tMbito cundo 1e l• llOliciUllL" • 

• V-•F.-ar. 

La comunidad domálica m la sociedmd now > · e • igual que la r..ilia de hoy, .. 1a 
célula bUca de la sociedad; era ella donde • .._ la r~ biolóP:a, la c1llll 
permite la mblli!fencia del giálao humano. r..-.. era m eUa donde • dlm la 
reproducción cultural, en la que se incluía la .._ • • orden 90Cial. Ea idea muy bim 

2M lt!U. p 84. 

267~ 
261 11!id. P. U 
-n.l P.16. 
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puede ayudar a explicar la continuidad o cambio en una sociedad a la que hicimos 
referencia en el apartado de grupos sociales. 

"'La CIDllUlidld dumiiiaim no • al único lupr doade 
se llew a cabo al imeraunbio cultural, sin emlluao. 
a al lupr donde 111 aprmdm y ........... lm 
elt.mlnoa fi.mdiunmlaD .... toda c:ooviwn:ia 
soc:ial. F.a m la cua donde se enaella a loa nilm i. 
nonms y valors ~ .-a su dowiiplA» 
futuro en la eme y fusa de eHa. " 219 

Es en la casa y por medio de los procesos de enseflmlD - aprendiuje {conacieotes o 
inconscientes). donde las pcnonas aprenden lo que es conecto y lo inccrrecto, lo normal y 
anormal. lo que debe expesase y lo que debe reprimirse. 
Cada comunidad doméstica reproducirá a las nuev.as generaciones los wlons socio 
culturales en los que ella de deurrolló. Dentro del grupo etno - social al que se patenea:a.. 
Los espmoles ememroo s sus deaccndimtcs la ideas de supcriorict.I, los criollos sus 
odios y frusttaciooes conlnl los pc:oinsulan:s y las castas. neRJOS e indios,. su idea de 
condición servicial y su redimo a las clases !llperions. 
También dentro de la fimiilia se adquirían ciertos patrones conductuales pma hombres y 
mujeres. Ya que se traDba de una 90Ciedad pmlri.-cal. se taúa una idea de la supcrioricW 
del hombre frente a la mujer, siendo éste el respomable del SUSleoto económico. La mujer, 
en cootraplrte taúa la idea de !llllllisióo y obedieocia aespecto aJ hombre, n como la 
costumbre de una vida bogarefta. siendo ella la encargada de toda lu cuesliooes 
domésticas. Mas adelante hablaremos de las prkttcas extra maritales como el adulterio y el 
amancebamiento. 

Sabemos poco acerca del gmlo en que se extendi6 el ma&rimonio ealre las CMlm Podemos 
coojetww que el mlllrimonio entre los aioUoe era muy similar o idmtico al de los 
esplllloles, posa"blemmae la única vaimte se enomanba ea el bollll> coa el que • rwlinlw 
la boda. POI' lo que rapec::ta a los dem'-1 ~ IDCiales. los cml• no tmimdo -.... 
interés económico o social qae .........- bl¡o el -.-o de ua .....n.o.io, pa' m 
eres que la pr6ctica m6s fiecuente Uevadli a ce, fue la del .. mcebmlimto, del que 
habbnmos mas adelante. 
Se ha hecho un eshldio !!Obre el malrimonio de loe -.... Los atiicmoe que fuaon ln6cb 
a la Nueva Espmla prorwffM de dMrw retPC-. dmlro de ta. cmlea los modelos de 
orpniz:ación fmnili• rewsdm c.nctsisaica •llY diftnntes al aquana occidlntal del 
malrimonio c:ri9timo (milia nuc1- como ~ ..._.. de la IOCi.w). Sin em._.,, 11 
ser traídos los afiicmoe en calicW de eaclawe a la ~ Elpllla, • les obli'6 a amplll' 
dicha imtitución con ... OOllumbnll y .. e occicllnlmll9; • ... fama -
descaldencia aecaia y se dewrollaia dentro cW 1pto de fmlilia crilli .... Se puale 
suponer " ... que la población wlfta de la rql09 = wo una doble .aiblll • camio a la 
forma:ión famili•. Por IDI lado pntmdiendo ...,_ .. •poaición cultunl del -o. y por 

l19 VUJ..AFUERTE GARCÍA; ~. P 41. 
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otro, manteniendo formas ancestrales y diferentes de organÍ2acÍón primaria (familiar) . ..27
1 

Podemos suponer que durante el siglo XVI se vivió algo muy parecido con el grupo 
indígena, el cual tenía una concepción muy diferente del matrimonio cspailol, sin embargo 
Ja idea del matrimonio cristiano fue introducida al indigeoa por frailes y sacerdotes y en el 
caso de los esclavos por lD1 amo. 
Los dueños de las haciendas por lo general residian en ciudades importantes como 
Vcracruz, Puebla y México; aparentemente tratamn de fomentar la cultura cristiana entre 
sus esclavos y para ello cada domingo o día festivo, un capellán oficiaba la misa en las 
haciendas donde bautizaba, confirmaba o enterraba, y casaba a personas de origen 
africano.272 Sin embargo, volvemos a reiterar" que la conWnión al cristimismo no era lo 
mismo que ser un verdadero cristiano y practicar sus ritos con convicción. Con todo y la 
preocupación moralista de los esclavistas por insbuir religiosmiente a sus esclavos, había 
muchas irregularidades en la conversión. "Por ejemplo, se dio el caso de un esclavo que al 
momento de casarse apenas se le bautiza, siendo que por lo geoenl el sacranento debía 
dársele al nacer o al ser adquirido, si era bozal (esclavo nacido en África o que viene de 
Córdoba~ se le diría el saaamento . ..27

4 

Los actos religiosos jugaban un papel importante para la sociali7.aeión negra, ya que a estos 
eventos asisdm los esclavos de otras haciendas lo que propiciaba el conocimiento de 
personas extraiias entre si: 

"Es im bedlo que nu::t.s vecm los ._ ......... hlálll loa 
trámites paúnmles pllll lograr que loa mclavoa de 
difillrmtes ........... se caw y "pudilnn ..... vm 
llllridlblB" tnmilando pllll elo ... u,... ele .mvw. -
dei::ir', Qlllbis ... _._ o --- - ... mÍlllm 

~ de ecled. -º y precio qwi VÍYÍll1I m on 
lllCilnda pana poder unir a m fllfl09llS. ...z1S 

Esto se bacía porque según las leyes espailolas de las "Siete Pmtidas" se prohibia que al 
esclavo se le sepmaa de su espoa. Las lDliooes se reatizabm a lo largo de todo el llfto, 
pero Jos meses de mm incidencia cnn diciembre y mero, tiempo en el que el esclavo 
percibía su aguinaldo y lo podla IPOl1ar psa solven._ ala muj.- 11 malrimoaio. Et ..., 
del sacerdote lo realiz.aba el bacend8do. La mayoría de los mllrimooios se realiDlbm entre 
personas de la misma etnia ......, mmque se dieron caw en el que loa nesoa se cw .._ 
con per900as de olns dllias. principünmte india.. poi" que 11US hijos no nacerim esclawa. 
r76 

De acuerdo con Naveda C'báwz, pronto surgieron los procesos de a&o - m~e al unine 
los tres troncos raciales: indio - m1ericano, DeKJO - africano y esplllol - europeo. Fruto de 
ello serán los afromestims que permanecerán en las haciendas como esclavos o libertos 
"Según el status de la m.n ... Este grupo matizo sen el que mpmé la mma de los 

m NAVEDA CHÁVEZ - Hila, Adrilm. "~ ........ mln 11111m--.. _._"• 
Cggp ....... dp 1 

• • • 11 & · ' t Nme.•hiw = ._ • •=iée y b . ·:, adbnl Mllnora del IV 
simpo9o de hillOria ele 111 Ma l¡+clee MMic:o, CONACUI. TA - INAH, 19M, P.6J. 
m ll!il P63. 
zn El1l ha.ne que m -*- llllpOI que...-. a 11,,..... ~ ll8ll Uúb deCórdola, ~ 
114 lbill P 64. 
m ll!il p 65. 
rlliU.P.66. 
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trabajadores u ••• si antes los trabajos ~alizados los realizaban los negros, ahora 
compartirán el trabajo con los libertos." 
Los negros que se casaban con negras libertas obtenían la superación social para sus hijos, 
pues estos también serian libertos, las uniones mas importantes fueron: 
Bozal: Esclavo nacido en África 
Negro esclavo o negro criollo: Esclavo nacido en América., por lo general son hijos de 

Esclavos bozales 
Pardo esclavo: 
l 
1 
1 
l 
1 

;J. --

'. ' 

?-1 

:~\ :L ·w 
' J ... •"' '1' .. ' 

} 

Hijo de negra esclava e indio 

.. , •. 1 _.. .r .,_, ~ ..... ~. ~i , _ \~· 

'I ''· 

' 

---------~-...-....-------. ··----• I , . t \' ··1 

J .. 

11 : 

1, 

'· 
~ , 
j .... 

~ L__, 
r.-·· >-3 
;:i:::. t:--r:! 

t:-_:i 2:~ 
t:'J.·:1 C/.l 

C:) C) 
t~.\ ~ ~-~ 
;:::~ ~---•j, 
·-· .1 ... ::.:. .. 
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Sacado de la obra: "Las castas mexicanas" de Maria Concepción García Sáiz. 

"Curiosamente algunos escogieron como pareja a esclavas "atrasando" así su raza y 
descendencia y acabando con el mito de la superación social y de blanqueamiento . ..:n9 

Es de supoDO" que muchos negros que obtmían su libertad ya no se veí• tao obligados a 
contraer" matrimonio por lo que al igual que otros grupos etno - sociales buscaNn otras 
formas alternativas de expresar su sexualidad. 
RELACIONES SEXUALES FUERA DEL MATRIMONIO 
Los ... oblanas de tipo sexual eran manejados de forma rutinaria por la Iglesia Dovobispena. 
Esto Dos hace pensar que los pecados de tipo sexual eran lo cotidimo para la iglesia b.asla 
el grado de llegar a ser algo tan común. "Entre las ¡mejas jówocs, psece que enn 
normales las relaciones sexuales antes del matrimonio después de haberse realiz.ado los 
esponsales; con mucha fu:cumcia se Uewbm ante jueces Cll90 de uniones con!lellmales: la 
ilegitimidad y la bigamia Do eran ex.traordinsias. Estos C1110S de sexualidad 
rigurosamente ... bacm cuestionarse sobn: que tanto accpblb9 la amtc eoo1ún los modelos 
de conducta impuestos por la iglesia. 2lll 

De lo antc::rior 11e de9pn:nde que una cosa son los modelos de c::onduda 9GU8I que JJIOPOIÚa 
la iglesia en sus catecismos o lo que se establecía de8de el púlpito como conductas sexuales 
aceptables y otra la realidad que vivim las parej• m la vida cotidi .... '1..os modelos que 
proponía la teología moral como paradigmas de fervor diftcilmente erm alcanodos por la 
mayoría de los mortales, pero se consideraba una guía en esl&'I tiaras . ...a• 
El concepto de sexualidad después del Concilio de Trmto seguía muy influenci.to por la 
ideas medievales en las que se dividta el cuerpo bmnmo m dm 11111un1eza, la csnal y la 
espiritual, las cuales siempre lle C'llCODlraban en eooslmte pugna. Piia que los hombres y 
mujeres evitaran caer en la tentación de la csne taúm que CCJDlrol• !1111 necesidades 
fisicas; si los hombres no lo lopabm y caían bejo lm im.,..i.. de la..-. ccaetim 
pecado mortal y la única fmma de lm..r. en a tra• de la cnnfaión y la pmirlnc:ia. :m 
Gracias a los confesi.omrios, como el del jesuita Fray o.bino Carta se explicüe en el siglo 
XVII en q~ consi!ldm los pemdcJ8 de depawción y todos loa _...,. c:omlra la-rallidad 
y sdlalaba lo que aa la modención sn.aal. Mmciouba que t. fClllUI ele peca ....a 
eran siete: la simple fomiQCión, que definía como I• rela:i._ ru.a ., mallrimonio; el 
adulterio, cuando por lo menos uno de los pmticipmtes m la rel8Ción ....m .. ~; el 
incesto, cuando los miembros de la relación teol.m .,.-eotaco en primer o segundo grado; 
el estupro en el acto sexual forado con la mujer. el r..,m 1e definía como el w:ualrO de 
la mujer, y como mterionnente mencionábamos., éste crimen era dificil de pemr, pues en 
muchas ocasiones la 9eCUellrada cooperaba con el w:ualndor, ..acmue no imiMtwdu I• 
atenwmtes. la iglesia en teoria Do perdonaba el nplO. 

Los pecados contra nmn • dividlao m wn. ClllelDri• La polucima w1.....na 
(masturbM:ióo), era cm.lopda como pee.to pua i .. •contra de la idea reli!Pom de que 
los espermlltomides taúm que introducine cm la ~ de la mujs cm el IÍIÚCO objeliw 
de procrear un nuevo ser. la sodonda (bom()1plOll!ljwo) cuando habla cópula mln dos 

l'19 l1ill p 69 
28 LA VRIN. Asunción. ~ P 56. 
211 Il!id. p 57 
ZS2 l1ill p 5 7 
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individuos del mismo sexo; también implicaba las relaciones sexuales entre uoa pareja 
heterosexual, pero en posiciones fuera de lo "oalural". Y el último pecado contra natura era 
el bestialismo, consistente en tener relaciones sexuales con animales. 
En el siglo XVII todavía se tenía la idea de que el demonio podía asumir formas de animal 
o basta de pcnooas para tmtar a los humanos. El último pecado sexual descrito por Gabino 
Carta era el sacrilegio. Los pensamientos al igual que las acciones contaban en la 
definición de pecado; uo pecado sacrílego era tenCI' o soii• relaciones sexuales con UD 

fraile, sacerdote o monja, o también tener' sexo en UD lugar sagrado o sonar con algún santa 
o santo. 2Bl 

Tomando en cuenta esta clasificación de pecado sexual, el hombre tenía muy pocas 
posabilidades de no cometer' pecado. Todo se reslringía o se limitaba; el ~dadcro placcl' 
sexual sólo era con la pareja y surgja el sentimiento de culpa después de cierta relaciim 
"contra natura". 
A continuación dedicaremos unas lineas a una práctica sexual muy difundida en la Nueva 
Espalla durante el siglo XVIl y probablemente dunnte toda la Colonia: "el 
amanccbmnic:nto". AmanccbmJiento proviene de la raíz mancebo - manceba que significa 
mozo/a, muchacho /a, solter'o, en oposición a C&Wlo. El diccionario de Sebasliín de 
Covarrubias (1611) lo define de la siguiente manera:" el que trata de asimto con la que no 
es su legítima mujer y amancebada la que de propósito cohabita con el que no es su 
marido. Amancct.mic:nto, el tal ilícito Ayuotamicoto".294 

El amancetaniento, a diferencia de la fornicación esporádica, implicaba una relación 
estable. En los documentos del siglo XVII se dcsaibc cn pnldica diciendo que el hombre 
y mujel' amancebados "comen a una misma mesa y duermen en una mi!lllla cmna, como si 
fuea-an marido y mujer . ..215 Tambim se ailadc que el varón prowe a aa compllcra de todo 
lo necesario para su manutención. Por lo tanto podemos decir que el amancebllnieoto tenía 
un carácter matrimmial y hogsdlo, cm la única deswntaja de que aulJa filen de la ley. 
Parece que después del Concilio de Trento los cristianos en E!pllla se comenDl'OO a 
preocupar por lepliz.- sus uniones familiares. En ralidlld no poae mios suficiente 
información a esae respecto. Según Solmige Alberro, dunntc la domiwión mu•lmma en 
Espala. el ammcebmliento o concubinato era algo común. Al pmw no en muy 
difundida la idea de una unión legalizada por la iglesia. Sllbelnos que exislfa el mammoaio 
entre los reya y nobleza, pero desconocemos que hmto se encontnbe difundida ellla 
institución o Ciiia práctica ea las clases populan:s. Existia el refrán medieval que decía 
"mej« vale Clblba (sic) bien ammcebado que mal casMo". En los documentos que 
reviumos de ata prictica en la Nueva Espala se cncucntra muy -..Ocio dicho ráñn. 
En los documentos a los que nos referimos están los siguientes ejemplos:" Ptocem QJllb'a 

Baltaur Chiw:z", por decir que oo en pecado e:!far amanciet.lo cm • w:Jaw por que• 
su dinero. Este penouje en portugués y residente de tas mim1 de Sm Luis del Potmí. Se 
le mmdó pnmder psa que até pao y sea castipdo en una de I• c:áwles por el delito de 
ammcdwnieoto, donde preso protestó, imploró y juró en forma. La pr r 1 ~ón fae en 1a 

m ll!id. P. 59. 61. 
284 Al.BERRO, Soluwe ~El ~o m loa~ XVI y XVtl: 1111 ndio _...de rmdnr", 1111 
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Ciudad de México un 9 de mann de 1600, estando uno de los inquisidores llamado don 
Alonso de Peralta. 2116 

Otros ejemplos refemrtes al amancebamiento y que recalcan los refumes sobre dicho 
delito, fue el proceso contra MelcbOI' de Acevedo pOI' decir que mas vale estar bien 
amancebado que mal casado.2117 También tmemos otro refrán de la época. el cual se 
manejaba todavía a principios del siglo XVIl: "también sirve a Dios casado como 
amaocebado".211 

No nada mu los hombres "comunes" caían en el delito del amancebamiento. sino también 
los curas. Un ejemplo lo talemos en el ailo de 1622 en la Ciudlid de México, m un Auto 
de Fe llevado a cabo contra un cura amancehado2119

., fray Antonio Maldonado. religioso 
p.-ofeso y sacerdote de la onlen de San Francisco; remitió el Licenci.to Jum Mlrtincz 
canónigo y comiMrio de este Smto Oficio donde, éste dicho comiurio 11...e llltc si al 
dicho fray Antonio Maldomdo y le tome a reabir su coofesióo en fonna, pma que se 
pramte eo este Smto oficio sopma de excomunión. 2llO 

Desde inicios de la Colonia, el coornbinato o ... ~ieoto fue muy pnctic8do por loe 
espmoles; el ew> má 1 qawwwtaibvo del que tmcmoa noticia es del propio Hcmán Cortá 
con doila Msina mejor conocida como la ""Malinche" y grm cmtidM de soldmdos 
anónimos que dej.a.n a su pseja m la metrópoli. Los espllloles wnim al N~ Mundo 
buscando riqueDS y una ve'Z ya establecidos ........... por sm esposas y mnilia. sin 
embsgo, tan prnoto se mcoatrabm en tiarm ... aicams aa.bleciaa rel-=iones 
coocubinarias con las D8lunlles de América. De cierta forma, la Corona propició esla 
actividad en algunos de 9115 ñmcioosios, por ejanplo, loa m-.;llndm públicos taúm 
pr-obibido cootraer' matrimonio en las india, com lo que se YCim oblipdoa a pncticar el 
ammcebmlie:nto de forma mlls o mmos di!C1111a. Del mimno modo, los incM1111• no am 
ajenos a esta práctica, si bien, se eocootnbm - cootrol.00. que los ~ no por 
ello dejabm de amancebu9e; y mm aún a.mdo .. em:ic:to ~·de ftlona c.-16 
destruido bajo el poder de las mmas ,........._ Psece ~orio, pero !llllllÍll 
documentos de la época atcsaigum el amww:ia-imto de algunoa iadl...- patmecimta 
al medio urbmo menos eoallOl.to y más~ (bi,.,..imdo).291 

Resultado del concubinlllO fustw I• u ..... cm. qye de i ... wa pndic:mm d 
ammcebmtiento. Fuenm pnJdac:to en la i v llUIYOri• de c.- de ileaitimiclM. 
margin ... mal y econmúammte., faltm ..... e idlllticlld --- todo .. ,.todo 
colonial. En el terrmo fmnilis, el cooaM · tt? psece Uber sido la sitwión más 
frecuarte, si se comiden la i- de ilegitilaMW ,_...._ m ciudmdes como MáiClO y 
Guadalaj--...m 
Así, el concubinm> fue muy pnctiC8do, si11 _ ..... no en muy .,_..,, dellido a q11e 

normalmente no se denunciaba: 
...... , •• .. • pDllt ..... 

·' epordaar.-e~i..r.--. 

- AGN. -e tnquiM:i611. llOI. 249, -..25, tOjm 212 - 216 
291 AGN. serir: lnquiail:ión, vol '1:76, flllll. 1, roja 4. 
291 AGN, ..W lnquilii:ión, vol 256, aq». 1 O, to;. 2. 
- A este crimm tambiín • le d1Uomimla e.n.......,. 
2'111 AGN, serir: lnqu•lción. vol, JJ5, flllll. 43. ro,. 2. 
291 So ..... Ahno, l!ILS&. P.1~157. 
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puede _,_ wnpnms ullerionll comr.. ei 
denunciaale aun a.ando la justica inquimitorial mamiam 
segm su idmlidmd plBtO qum la - pública y lm 
rumorea logran deKubñtL La dllnum:ia podía !1111' 

peli&r-ma si ei infiw:tor rmulla ser un _,-...o, 
minso, alilún SlikJr que vive aillldo m - COllm'Ca que 
domina de hecho. Por otra 119de, es tambim obvio que el 
conc11him!o... no es pacibido como im pecmdo pave 
sino como una situación b wwwáruria sin importmncia, que 
tarde o .....,...., sin duda, ~ im *millo 
comim. a i. le,. de la nifilión y de la IOáedad." 2'D 

9S 

Podemos decir que todos tcnian las mismas poaibilidadeS de ~. pero ciertos 
sectores de Ja sociedlid, más fácilmente poctim QCI' en ate "delito". Enn las penooas que 
no se podfm caslll', es decil' los n:ligioeos: Esla pdctica se conocia como "bmnpnerfa". 
También aquellas personas que se casaban solo por mero interés cconómico y por último 
todo el grueso de la poblacKm que no era tan viailalo en estos mpec:tos por no tmer tantos 
intereses económicos como la clase pudiente. Por último, podemos decir y sólo C<WDO 

hipótesis, que el mnancebmlieoto en una forma altcmlltiw de vivir una rel-=ión, o bien 
basada en el amor (que tal vez no se conseguía en un matrimonio sn:glado ); o bien sólo en 
el apetito sexual, un mero gusto de rompa- las leyes. 
Para concluir este apmtado podemos decir, de manera gmerm que existieron dos caminos 
para Jos enamorados en Ja Colonia. Uno en Uceir pública su n:.la:ión pidiendo el 
consentimiento de la familia psa concertar un compromim. Estas erm las pmejas que se 
somcthm a las oormu establecidas y por lo mismo mtneim Ja 1$1obm:iÓll de Ja w:iedml; 
eran hombres y mujeres quienes respetat.n los limites impueltm por las "'
costumbn:s, por su posición económica y social mí ccmo las relllricciones de la dnia a la 
que pertenecían. Otro camino era el de los amates rebeldes; átos se oculblbm pma 
expresar su amOI', los ammce.,.._ se uriesphm a ~de q11e .. nmtura dunria 
poco tiempo pues t.-de o tanprmo -1m acusMo8 a '- mtoridldes por .agán wcino y 
sabían que las smciones CIWt lf'8WlS (exilio, 117.0fa O '*'9), liB _..., _ aTÍI J 'm, 
se brincabm las normas de '- bumas COlllUmbres, erm los ac:ICn9 uodww • I• Cmdld 
de.México. 
Por un lado, tenemos la iMlitución del mmimonio que lucba por ma !IOCiedld inmávi~ 
que mantuviera el mi.ao onlm jerírquico m los diwrw. gn..- dllO 90Cilllea. Par Oln> 

lado, tenemos la plictica cotidima que trata de romper ate ellllti-o IOCiml, donde 
penooa de di~ pupoa se unim de forma clandatina ammazmdo el mdm social 
impuesto por lu 8Utorict.des virreinales. 

• Matri-- ........ -· " 

El !IMnlllmto del mlllrimoaio mtre indt...- • áectuó en la Nuna Elplla por ¡wimera 
vez un 14 de octubre de 1526. El dato anterior noa lo p1opowiona Fny Toribio de 
Beoa~ "Motolinia", quien dice que cm el pri- matrimonio crilbmo entre los indios. 
se desposó y se casó don Hemando hermano del tlllor de Ten:oco. Según "Motolinia" fue 
el de un maoceho llamado Clixto que se caso m Huejotzingo.ZM Se dellió de baar con 

l'O ll!!id. p 1 511. 
2M Benawme, Tonbio de, Hillocja de 1ut lmfjpe de .. N._' p Mmm, Pomía, I~. P. 97. 

1 



C.'OTIDIANIDAD Y FlESTAS. 96 

solemnidad esta primera boda ya que debía servir como ejemplo para las pc:nonas que 
habitaban en la Nueva Espaila, y se efectuó el matrimonio a la ausanza y tradición de 
Espaila 
La tradición a principios del siglo XVI fue que para contraer matrimonio se desposaban 
primero los interesados pública y solemnemente. Para esto: 

u ••• babía CD cada pmroquia quien a>nocÍI a todos D vecinos, Y 
kJa que 9e querilll despmal° VSIÍan COll todos SU1 ¡miiDm. y 
WDÍID todu sm mujrns. pma que IOdu t.bllsm y......_ en su 
filvor, y el varón tomase la legitima mujer." 29S 

Entre tanto los novios se presentaban ante la iglesia con sus invitados y testigos. El 
sacenlote dunmte la boda los casabe y bendecía las arras y anillos como lo ontma la 
iglesia. Acabada la misa los caados salian con felicidad y los invitados festejabm a la 
pareja con una comida en so honor y con baile. 296 

Por lo anterior los sacerdotes, tuvieron dificultades para instituir el mabimooio 
mooogámico, ya que algunos indígenas, como lo eran los caciques seguían practicando la 
poligamia. 

La poligamia entre indigerua estaba ligada a la clue dominante indigeoa a quienes se les 
conocía como "principales" y tenían la costumbre de vivir con vsias mujeres. Ante esto se 
tenía el problema de que los indios dejasen t. muchas mujeres que tením y querian. 

" ... labia aJaunos que tmillll '- •e•- mujsm. .. cada uno 
tenía ... que qumia; y .......... Ira ..... y prilll:ip9lll rolamn 
todu lu lllUjm9. de l1lll9a que a..iD un indio aJlllÚD • qusá 
CUll' ....- ballala mujs; y ~ kJa r,,.._. .,.._..._ 
po19 renmdio en •o. no hallabm _. ¡ma podlr '- (lo) 
a>lllD Ira ........... mujlra. llD ... qumiln clljlr, ni ..... 
... podilD ..-..• ñH1 

Los sacerdotes psa dar a entender la monol)mim y no la polipmia loa h8dm reftnions 
para que nada mas se~ cm una mla mujlr, y I09 mimnm indl....- 1earponcl• que 
también los apllftoles llenim machls mujeres• la,...._ y si I• decimBoa que IM t._ pma 
su servicio. dccim que ellos tllllbim las taúm pmw lo mim10; Mololinia nos comenta que 
éstos indios teman muchm mujeres y que ... • ~hre enn • 1 +111,, ya que loa 
casamientos de los indios implic.bm w:rdadao t.m •alrimonial. 299 

Hay que cmsiders que ellas intlumcias es¡: ...... IActaou la vida f ... ili• indi1111a ele 
diversas mmerm en la vida cotidima. 
Robst Ricmd w dala que la polipmia • p¡ma ' ......... .- y se cleMa a dOll 
ramnes: al orden eoonómico y soclal. por lo q119 ._ •ajan ._.....,_ y ... ._ al 
mismo tiempo senicbm y com...-u de wm ..... ; ........ toda el- ele 
babejos productivos y comtibdm un capital ... • • ._ia. mudtoe ele IOll priBcipalm 

291 lbil P. '19. 
Z'li lbil p '17 
m 1W P. '17- 91. 
M lid. p 91 TE. 1 ~ W COl\J. -·--1 
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no hubieran podido vivir. 299 También hay que considerar que los caciques y principales 
siguieron casándose dentro de la propia clase alta con el fin de preservar la pmeza de 
rango. Recordemos que los religiosos con~ al cristianismo a los indígenas, y ya 
siendo cristianos a través del bautismo deberían de seguir los pasos de ser un buen cristiano 
y cmnplir con la conducta correcta. Se bautizaron a muchos indígenas, pel'O nos hace la 
siguiente reflexión Robert Ricard, " no deja de se:r muy sospechosa esta conducta de los 
recién convertidos: una de dos, o no entendieron bien los deberes que el matrimonio 
cristiano impone, o sólo fue aparente su renuncia a la poligamia, resueltos como estaban a 
seguir viviendo en ella con disimulo."300 

. La-··-· 
Charles Gibsoo en su apartado "La población" nos seftala que entre el pueblo iodjgena la 
uniones monogámicas y los grupos familiares singulares siempre enn dados por supuestos 
en los registros eclesiálicos espdoles y en los reglmnmtos que rqim el tnbuto y el 
trabajo, ailadc que hay algunas pruebas aunque no concluyentes que los indlpnas tendian a 
caarse más jó~ que los espaftoles. Varias de -.. pnMllJM en cumto a las edades en el 
periodo anteriOI' a la conquista, no se casabe hasta la edad de 2S llllos ( I• mujeres) y 30 ( 
los hombres). Pomía SUponel"!le que a finales del sillo XVI I• edades.,.. cmm. erm 
menores. como por ejemplo otra afirmación decía que los indlgmas se ca•ben a los 12 
ailos. antes de la conquista..101 

Ailade Gtl>soo que un indígena podía escoger una compdaa psa toda la vida a edad 
temp111Da y vivir el resto de m vida sin la formalidad del mmimonio. acto que la ideoiolía 
cristiana se resistía accpts. también. pOI' sel' una manera de evitar' los derechos de 
matrimonio que cobraba el clero, o simplemente como neatipnciL JOJ 

En 1524. se efectuó uoajuota conwcada y presidida pOI' Fray Maltia de Valencia con el fin 
de tratar asuntos eclesiúlicoa y • decidió dej• a los indios en libelúd de elegir de mn 
sus mujeres la que quisierma. JOl 

Los franciscanos al conoa.r lu COl!llumbres de los indt.-• creyeron di.U.guir dos 
especies de mattimonio entre los indios: una. hecha con ciertoa ritos y que ninguna 
autoridad judicial disolvía; otra. sin ccmnooia alguna. b..ta solamente en la wlwmd de 
los contrayentes. El primero podía pasar por matrimonio verdadero pero el segundo era 
considerado como "concubinato" ya que si el indio sólo había vivido en el concubinato, el 
pmblema era de smcilla 9Dloción. i.aat. que él escogiera ealre sus concubinas la que 
prefiera pan hacerla legítima esposa. JCM 

POI' todo lo mmior. no fue fici1 el malrimonio ealre indi..- tanto por la pdctica de la 
poligamia que se tenía snipda entre los iodlamas principales y fue diftcil ,.. los 
sacerdotes para dlr entender el casmiieoto a i. tradición elpllftola. de acuerdo a I• leyes 
de la iglesia. 

?9t RJCARD, RolBt., 1A 'l'"Q!'Í"I ..... * M*Dn ! , , 
- Uid. P. 201. 

PCE. 1995. P. 202.. 

Jet GIBSON, C1llltm, l.ql ··- - .. daaWjp m e 1c121• 111m MíKico, Si91o XXI. P. l Sl. 
m~ 
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MOTINES OCURRIDOS DVRANTE EL SJGW XVU EN LA CAPITAL NOVOHISPANA. 

Hasta este momento, bea.;:;.s ""8trado nuestra atención en aquelJos aspectos a los que 
hemos calificado como cotidianos, tales como el espacio geográfico y los accidentes que en 
él se desarrollat.n como por ejanplo la delincuencia, las relaci<Joes amorosas, los aspectos 
educativos y el comercio, todos ellos fenómenos sociales que los habitantes de la Ciudad 
de México vivían de acuerdo a su posición etnosocial, fmnando cada grupo su propia 
cotidianidad. 
Ahora, en este apartado abordaremos el aspecto de los disturbios y motines que se vivieron 
en la ciudad de México durante el XVIl, siendo los más representativos el de 1624 y el de 
1692. Estos conflictos calificados como gnms. trulonmon los sistemas de c:onvivmcia 
cotidiana de los individuos. V emnos de mmera genenJ como se desarroll.-on dimos conflictos y 
como afcia.ron la tan menciormda cotidimúdal. 

• T••••de 1624. 

Para eotenda" el por qué se llegó a este tumulto vaemoa como antecedente que d 
Marqués de Guadalcaz*' y la 1espectiva Audiencia goberwoo el reino de la Nueva 
Espllila desde 1612 huta 1621; pero hubo problemas de corrupción y mala adminimación 
que pro\IOC8l'Oll conflictos entre el virrey y los oidores de la AudimciL 
Otro de los problanu de aquellos anos fue la mala a&binimación del Cabildo que se 
reflejó en el abasto de la Ciudad y que afectó a la población. C...Odo inició el gobierno de 
Guadalcázlr, éste tomó alguna medidM. Por ejemplo, m julio de 1615 onlmó que no se 
vendiera carne de vaca ni de cmnero en la cioo.d fuen de 1- cmticeriaa, que cnn los 
locales autmizados.,... e!fa llCtiviüd. A9 mismo, m ncmmlln del mimao 18o, el virrey 
ordenó que sólo se vendiera el mú en la albóndiga, timguis y pa..., pero no en I• cam 
psticullRS, así como que m la Alhóndip DO hubiera mcanmdero& Ymdiendo el ...,. 
Para el ano siguiente, la orden «:00si!lió en que el precio en que • Ymdla la b.-ina, trigo y 
maiz en la Albóndiga se comavsa dunnte todo el dfa.. .,, 
Lu medida anteriores DO !Olo nm indicm la deficiente .nini!lbación del Callildo de la 
ciudmd de Méóco, sino 1- ... po9ible oonupción a la que podria obedecG' !111 fillla de 
vigilancia que obligó al virrey a tnaar de poner- orden en l&'I ac:tivict.dr:s de la corporación 
municipal. 
Estas y ollas ontm.mas rdsionadas con la venta de produdoa psa la alimenmción no 
fuaoo tolalmmte .,....._, pues apmmtemente los problem• continumon. Hay que t.. 
en cuenta que mato la csne como el trigo «m conmmaidos princ:i ... mmtc por to. 
espllftoles. F.o ramtm, tampoco I• relaciones mtre el Cabildo y el virrey ....,._ sick» las 
mejores. 
El virrey de 0a .......... el..., de 1619 mfi•• otro .. ubl-a que tmlbiál ~ 
repen:usiones. De acmrdo a la política de la a.o.. imlnmmtada delde el sitio XV1 
pero que DO • baWa cumplido, el virrey tenia '11111 !Ullituir a loa ......... ,....._ con 
wsdotla siecul.-es; eo medida halló la op liaim de loe repa.. qui-- ru.o. 
apoyados por Guadalcázar. Por su pmte, el__. ... Nnz de la Serna, cabna del clan 

- FEUOO, Roa, ~El tulndlo de 1624", en HjMme l+t XIV. coa.p, dB Mmm, P. 4J..44. 
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secular, como medida de presión, prohibió a los indígenas ayudar a los frailes y recibir de 
ellos los sacramentos. 306 Así, el virrey era aliado de los regulares y se negó a permitir la 
aplicación de las órdenes del arzobispo Pérez de la Sc:ma. la coosecumcia de esto fue el 
cootlicto entre el clero rcgul• y el secular, así como entre el virrey y el armbispo. 
Al ailo siguiarte, en 1620, como lo explica Rosa Feijoo, hubo csesüa de graos por lo que 
se tomaron medidas preventivas para los siguientes aftos. las que condujeron a una gim 

ac1DDulación de maíz en la Albóodip; cuyo pn:cio de wota no fue fijado arbitrariamente 
por el virrey sino que se tomó en cuenta el costo de producción y almaccnmlieoto. 307 Ante 
la situación descrita, surgieron quejas de todos aqueUos que resultson afectados por las 
medidas tomadas por Guadalcá7.ar. 
Por o1ro lado, surgió otra pugna adre el virrey y la Audiencia; t.Jbo ns oidons, Pedro de 
Vergara Gabiria quien era el Presidente del Tribunal; Galdós de Valencia y AIOllllO 
Vázquez de Cimeros, quimcs se quejaron del virrey mte el Comejo de Indias porque 
según ellos gobernaba "tiránicamente." El resultado fue que la monarquía decidió enviar a 
Guadalcázar a Peni y nomlnr otro virrey pisa la Nuew Esplilla. F.ntre mnto, el gobierno 
recayó en la Real Audiencia durante el periodo de lllal7.0 de 1621 a septiembre del mismo 
ailo, en que Uegó D. Diego de Pimc:ntel m.-qués de GeJws como ouew viney. 
Nos comenta lsracl que cumdo se le entregó el csgo de poder ejecutivo a la Audiencia, 
presidida por Pech de Vcqsa Gabiria, este el96 de su poder psa mriquecene, u como 
los mismos oidon:s, sus subordinados y hasta el Cabildo. Como ejemplo, tenemos que 
Melcbor de Vfrilt:z, alcalde mayor de Metepec, amigo del presidente de Ja Audimcia PeSo 
de V ergara Gabiria, de acuerdo con éste, acap.-ó gnodes caotict.des de máz y trigo, lo que 
trajo como consecuencia la elewción de preaoa de los gnnos m la Cllpital. Se lle'6 a tal 
exceso, que Melcbor de Venez fue nombrado corregidor" de la ciudad de México al mismo 
tiempo que lo era de Metepec, con lo que • aquraba que la ~ pma ...._ de 
granos a la misma, compnria los ccrcales ....-ados por Vcrpra Gabiria y Veraéz. • 
Como vemos, los problem• de OOITUpCÍÓ9 embm a la onlm del cMa. La Audimcia, 
encabczala por Pedro de VCrpra, tamioó m ialclri111110 que duro siete mara. (de nmm a 
septiembre de 1621). 
Llegó entonces al marqués de Gelves como virny de la NDIMl F911ll1 Hay que fflCOl'dm 
que a principios del sialo XVO, m EtpmAa. t.¡o d reimdo de Felipe IV (1621 - J66S) • 
preteodia un movimiento n:fonniU, cuyo objliliw aa llevs tma serie de cmnbios sociales. 
económicos y monJes. que c:mnbism a la ai ' ' 111 su conjwllo • ...., m ~ como 111 

América, por lo que el mocmm envió a la Nueva úplila a un virrey que emrvm m conlra de la 
corrupción y mala _...inillración. P.ra e-. fi8 • nombró a doe Dieao de Pimmtcl, 
marqués de Gehes como virrey, quien traía "'1l intenciones" de cmibi.- lo neplivo~ 
cuando lle'6 a la capital la mconbó m .., ..._ '10lldic;ionea ecoalmic:m y notó 
actividades ilicitm; recordemos el ~-- • ltt cxisaenci• del maiz proYOC8do por 
Melcbor de Veñcz y de la.,.. cmtidtd de 1 ¿ • la Alllóndi1L 
Gelves, ante ea situción. se vio oblipto a e11• - .ne de ordenmzm cuyo Rl9Ult8do, 
commta R09 Feijoo, fue que desde abril et. IHJ s-:i• a I• medidlll tml.._ por el 

- ISRAEL. Jonalhan l. 8 1= t rocirtr y y¡da 
146. 
W1 FEIJOO, R~ •. P.41 
- JSRAEL. Jomdwn OJ)" ca. P. 141. 
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nuevo virrey. las acciones del Cabildo y los administradores del "pósito.. emmaon 
encaminadas a abastecer a éste y la alhóndiga por completo. Así se logró por el momento 
que se modificarm los precios del maíz. amsumido principalmmte por la poblKiilll 
indígena, la que se vio beneficiada. 
Otra medida adaptada poi' GelYCS fue Ja lucha contra la delincucocia. como lo rela Ga&e. 
el virrey: ". .. entre los varios servicios que le debió el .-S. se debe contm" el de haber 
limpiado los caminos de los salteabcs que antes los infatabm ... se asegura. y tal w:z: con 
ramo, que dlnnte el tiempo de su virreinato. se cutipron más forajidos y ladrones que en 
toda la q.x:a mtaior a su gobicmo demle el tianpo de la conquilla.. ..J09 

También Gelw:s prolulJió '1a poeesión de armas de mego sin licmcia. especi81mentc 
pistolu, y basla cierto punto topó que ellla disposición tuera ......... con grm initación de 
algunos criticas. Adanú., tmnó medidas pma limpiar las calles de proltitum y ccrr.
mucbos de los bunlclcs y pritos más escandalosos, de -=uerdo con la polttic:a que por 
entouces se estaba aplicmdo también en la Espafta mctropolitma. .J•o. C4lll atas medidas 
el virrey de Gelws se e9blba pmndn eoemip. principmlmmte entre mquellos que se 
sentí.a afccl.tos por esa.. disposiciones y cuyos JICIDCÍ08 • wí• pmjudKadm. Su 
finalidad era acalm' con la corrupción. 
Igualmeo1e. el virrey• enemistó con la Audiencia. ~por Pecko de Verpa, par 
luiberte conferido dos COO"egimientos a su amigo Vtriez; al primero se le retiró del cmgo y 
quedó confinado en su residmcia. 111 Por otro lado., a Melcbor de v.m 1e le mjuició por 
abusos hacía los indigmas y ante la mieoua de cán:cl se refilgio m el convento de S.to 
Domingo. El Arzobispo mamó M>iatamente simpmi• por v.m al cual vi..._ cm 
frecuencia. El Virrey, sospecbmdo que Venez intenlsta acap9' nanbo a E9lpllllla burUndo 
su vigilmcia. on1mó a IOll gumdi• que se situann dmlro del conwmto. lo que lnmt6 las 
pl'otestas del arzobispo que considcnba violada la imnuaimd ocleüslica. Ante ello, t...m 
una excomuoián a todos IOll siJnpllizmtes dd Virrey; lo9 .,...._... ~ a la 
Audiencia y ésta al obispo de Puebla que era el juez ~. qlim decidió llbmlwdoa. 
Ante es1as .cciones, e1 armlliM» cmM1aw1o burt• • llltaridld. 1..m. "&lbedidlo 
general• 90bre toda la ciudad1 2

• El I~ toque de lm ~p=·. los ctm.w pílllicaa 
m que los 9CGdotes • ' inb- a IOll !JCl(llidora d9I virrey y .. ...,.... ds lm 
clmp con ritos l.___ a la 1111* de tcmJI' y ... ...._ • la men1e dll ....,.., 
capitalioo un cmnpo propicio .,.. que el M'ZllhilPO pudiera l.,,..._ a I• m- comra el 
virrey. El delcp +• del obimpo de Puebla lewa&ó el enlnldiclm e impmo - mulla 
pecunill'Ía al arzollilp0.111 

Otro problema entre el virrey y el arzollispo Pén:z de la Serna, que problblemmte file el 
detonador .,.. el tumulto, fue que el arzobispo taúa ama c:ml'llicma • un .. o • la 
residencia .,.,hi!pal, lo que en ilepl. Alli se wndia ema asae a precioa más elewdos 

~ GAGE, Tllmm. Nwm 1 1 • fll . b • h Mmm, DJl.. flCE.. S./ IO. m. P. 
199. 
11

• 1SllAEL, Jomdlm. &.fi&. P. 10 
m DliL P. 143 
312 El .nn.liClho. - &:mlm'9 ........ por .. aal - ~....... .... • ...... • .... . +e 
i--o m c:illltoa ........ el~ clMm ....... :i:: ..... '' e •• 91:laau&aa y la ......... 
ect .• en 
113 RIVA PALACIO, V..U.MPm•I..m•lm 
CunUe. 1971. P. 574. 
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que los autorizados por el Cabildo; el virrey animó su clausura mte el disgusto del 
anobispo.31

_. Se volvieron a adoptar las medidas del anterior virrey GudalcaDI'. una de 
ellas se referia a que no se podia wodcr carne de vaca fuera de los locales autoriados; 
seguramente en el interinato de la Audiencia se le permitió al arzobispo vmder la carne. 
Esto último fue la chispa que de.Wó el tumulto pues el armbispo Páez de la Scma, mte la 
situación de encarcelmnieoto de Veráez, la multa que le impuso el obispo de Puebla y la 
aftmta a su camiceria, propicio que el prelado • dirigiera mte la Audiencia seguido poi' 

Wl 8JBll cooamo de gmte a pedir justicia; los oidores le pidieron que se retirara. él se negó 
y sus seguidores se comenzaron a alborotar, por lo que se le tomó prisionero por desacato. 
De inmediato se escucharon los gritos y protestas de sus seguidores. Ante esto, el Virrey 
mmdó castiprlo ejemplarmente y lo sentenció a ser depor1ado a E!lplllla· 

"1- ...... -.e el viney y el ar7llbilpo .. • .... 
......_ mn mpidez. PSez de la S.... pidi6 a Criltóllal 
de OIOrio, su vil;o ........ y abura &mm de ... ........ 
W' j 09 cW -.- de Gel-. qDB ......... -
..,,.... c:imt.m ...... l9lltMJa al juSio clil v .... ....... 
qua-ta lftilar ~ el - Par onlm cW m.,. 
Olorio • IJl9Ó a ......... al·~ el al&I m ......
proc.tió sin ...._ a ......,...,i..e. jumo com Oll'm 
oolabondoN9 de ~ ... Um _. d9 w41 dm 

_..,.. ---- _...mi ............. al ......... 
• ._ IJllÓ la ...... mio había sido llilllilido el~ 
......... y .... el ........... qum - ~----
hlcimdo ..... el mey dei:idió ............ awu, y 
por ellD lo ,.. ::ii+ allí milmo a .. ........, a ~ El 
aniobilpo rWlcioa6 da*nndo ~ • la ..... al 
nsqum de GelYs. .JIJ 

Y agregando su nombre a la ya lsp lista de aamul ..... Lm problemas que 1e blblm 
SWJCitalo cm el virrey y el lrmbúpo. ""* · b .re ni...._., cm la n~ 
provocaron una smie ele divilioa• eaare -es ' w y ....._ por • ....,. to. ....... 
apoymbm al virrey y a del den> wul• al a '·· , Nra ele la S.-. Como..........,, 
el 3 de enero. el ..-., ...,.ice\ m edicto 0 =± ca.tallo a dMJttr • dlár. Tllll º6a 
de los divinos oficios m lw iglesim. de la c::ill9t ele Máieo 8COllteCimiellt qm ~ 
dmconcierto enin los._.. ..... y• •ephf 1 •a. C811li- qae clmó wr1- ...,.._y 
sumió a la ciudtld de M6xico en el tllnOI' y la ....... ..Jl

6 

Como se ..,., el .,_, de t. horm -...... '- c:mnbios ele mividmdes a traw. del 
repiqueteo de I• can.-- y !lell'AIDente • ...._ llfemdM I• llbons colidi- que 
baaoriginóqge•'*••mt.i...,._,c:o_ 1:.or*P,.yk19w**-----• 
ct.bm los -=omentos pramdm la flllific:aitm • .. ....-•• del oficio divillo, y halla 
se mencionaba que mllbrfm .a .-mbi!pO. A"'- aiw P.a.cio qae ...._ dlm cllll'o IÍll 

ce.- el repiqueteo de I• cmnpm• lo cual p¡ow9 ...,...ón mini los._.. ....... 
Mientras moto, las autorNtmdes civtles se ci'li ' la Audiencia him ~ la onlla ele 
destierro y el Virrey los CllC8Rleló; d ~ - •por loa cl*ip _..,. liltO pma 

m ISRAEL. lomdma, QIL...í.i&., P. 144. 
m u.&. P. 148-150. 
m u.&. P. 1 S t. 
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amotinarse. sobn: todo cuando se hizo circul• el rumor de que se dlria garrote al 
1117.0bispo: " ... el escjndalo era espmtoso, las mujeres lloraban por las calles., los hombres 
daban gritos sedici0905 y todos ibm Uepndo precipitadammte a la plaza. ,,m 
Mientras tanto, el consejao del virrey de Gelws llamado Cristóbal Osario se dirigió a la 
Plaa Mayor. fue agredido por un pequdk> grupo de w:udedoles mestims e indios 
principalmente, acndndolo de ser enemigo de la iglesia y beff:je. Osario quiso que se 
castigara a los responsables; miaron piedras y todo lo que se podia sroj•, la gritsia se 
convirtió en alboroto, hubo dilhabios, se quem•on cajones de madera que se eoconlnbu 
en la Plaa M~. 
El Virrey tnló de dUolver el hanulto y ordenó delpejs la pl&m por medio de sus guardia. 
los cuales fueros rcctbidos por el pueblo a pedradas y de cata manera se agucti:ro núls la 
insurrección a.jo los gritos de " Viva Cri!lo, la iglaia y el rey y muen el baeje 
excomulgado." Los que pennmec:ieron leales al Virrey se llrinchenron en el pmlacio. 
Postaionnartc, los mci090I exigieron la libert8'1 de los oidores prao8 y del WRy cm el 
objeto de calms al pueblo. Se tes cona:dió, sin embmgo. esto no calmó la furia del 
populacho que comemD a incmdi• las puatllS del edificio. Al mimno tiempo, otro pupo 
de hombres se dirigía h8cia el edificio de la Inquisición psa pedir el "pendón de la fe•; sin 
embsgo los mianbros del Smto Oficio se ocgaClll y lea ailPeron que se rdirsm t.jo 
sicw:ru pena. De inmcdillto se obedeció la ontm. pues una co. en rfteisse ante I• 
autoridades civiles y otra muy difaarte deafi• al temido lnlJuoal. 
Et virrey tntmdo de calm• a la plebe decretó el regreso del arzobispo, sin embmgo, esto 
no rindió el efecto dcw:eo.lo sobre el pueblo el cual no se 9mó y YOlvió iotmts tom• el 
palacio real, pero ta gumdia logro detenerlo. l...uqo el tmnulto se debilitó cundo 
apsecieron unos frailes ftmciscmos que logtaw ..-:i..- a muchos Dlclim, IÍD --.. 
estos religi0908 se eofrenlSon a los insultos y maltntm de los 9Cel'dotes, pues l*'a me 
mmnmto ya se baMm agudizado I• difcnnci• entre lm doe cleroa. el reaul• y el -=ul•. 
La recién liberada Audiencia decretó ado de prisión coalra el Virqy y el pueblo wlvió a 
asalbr' el pmlacio: .,_.k ..... ydlllalede_cle .......... 

lllllDdlllP J 0 ffn, ..... _c:Mri8D ___ _ 
_. .... __ ooa•m.l•k-. .-.· ' 

·~y .... ---..... ~.,.Jll 
La lucha se ..-alizó al .._. al .,.a.cio en l....._ con esto clilmimúm l• filerzm del 
virrey; por • pmtc la Audiw:ia tmn• el CDlllrOI 90llle el .,.._..., del Wnin.,. Su 
primera orden fae conwx:s a todos los wicioos hijo pena de muerte a que ae p1 1 rllibam 
arm.toa en la plma ,_. .- • .. nuew Fbitn0. El ... ICio rml no pudo rnllir y a I• 
9Cis de la mnle de ..-a U de mso el p.aacio fue tomado. El viney lawó ...... 
inadvertido dimuado cmno cumlquis ..... ccmlia y pudo nfu.._ • .. cm~ de 
S.. Fnncisco. 
A I• doce de la nodle el s211Jbi1po bacía su tri..tll _...•la c:mpiml .,........, pal' 

grm cmticW de .,........ Su vim.ia qued6 •• Al cida cumdo ea ta plm m.,or • 
dirilPó a las cw del A,_...ielreo a,. txataw - el nuew ........., ... cual le dio la 

117 RIVA PALAOO, Vimn, lllLJ&. P 574. 
Jll VAU.E AJUZPE. Ar1mm del. ~Yvio" =----YY..YYJ•II!•-... ULltll1&il'nlr ... ILJT[¡¡1•111í1i· iili--.J• .. 111111111uvu=••llllllf•d•• 
da! Mftjm vi• . ' Mílúm. Apillr, 1976, P. S4. 
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bie:ow:nida y le suplicó se retirase a descansar. con esto la ciudad volvió a la tranquilidad. 
Al día siguiente se retiro la Ce.v.fatio Divini.T, excepto la ex.comunión del virrey. 
Esta era la primera vez que un virrey se veía obligado a abandonar su puesto como 
resultado de un acto violento de la población, la cual había actuado como instrumento de 
int«eses muy ajenos a los suyos, en este caso del clero secut... El levmatamieoto quedó 
impune a pesar de que el rey envió junto con el nuevo virrey un visitador para que 
in'\lt:Stigara el caso; sin emt.go al darse cuenta de la enorme cmtidlld de personas 
involucradas y m un alarde de prudencia sólo se castigó a unos cuantos, a quimes se pn>bó 
que habian robado durante el hmlulto. 

"L ...... HH'+•• m que los IDDvimiedm populum no .-illriln ss 
promovidos o ~ por nqp.. aUlaridld,. - ...... - .,. .... 
cuudo los ...aorm lllÍI masimdm oo pudiina nAlir - siám:ióa... La 
romipa m este cmo SSÍI destruir a los que no quienn oS-, a los que se 
IDlllSIJan extrdm e -...¡,¡.., a las IDÍllrill, que pmdm:ai amlllo de ...... 
~Si m - .-mb:itlim• sin-..... a i-- si .ro úllimo • 
venlad o oo. Así • levamó el llunldo mobn del hlmbni, que ronmovi6 a la 
ciudmd el do de 1692.. •119 

• T•••ltode1692. 

El u.nulto al que nos referimos time tn1 sene de aaDICedaas o caw que llewron a un 
desconll::nto, origil•Jdose aí un lev.-Uiam maml. Una de ellas fue la lluvia excesiva que 
perjudicó a los !aDbndios m 1691, mio en qm • anpa.ó a_. dificultala m la ........ y 
recolección del maíz, trigo y llticulos de pnnHn 1• aided SilJÜllllZa y GónFn, .....-pu1é.., de 
la época, nos r.nica lo llJllrior: " ... mdie poda-. con fm:ilidad a la ciudlld por no mm- m 
burnm condiciones los Cllllinos y las calzadas; tmlbiín r.Jta el cmbón. la Jan., la fr1*. I• 
hortaliza. las aves y todo -.m11o ¡wa d ......, de lw fteinoa,. mi camo lw wM ale 
domésticos, que no son pocos; el pm no se •• .,_ por la muda ... y frio cominlD; la mme 
esa.be flaca y daabridisima. .. que l• rioa y ~ d9 la commn:a c:.yaon IOln loa ejidoa de la 
ciudad; imndlndo todo."• Muchm ele 1-~ • .,.m.on y los pm • Wllllla a ..... 
muy altoe; a é:ltm probMm• •le .a.lió la as'811111•......._lllÍcmDO1- pi..-. y._..• 
sucao &Wronómico que m m timlpo • miró cm cillltD war, ... 1alaimw a un eclipm .-. ... 
cual dejó muy ~a la ccaunidad y 111 dijo q1111 a. ca_,,_• llllb6m psdidD por ...a y 
cfeao de ~ fal6meoo, por ello: 
"~ cW eclipM de 23 ........ [1691) m.- - ... trimlJ9 Y illlÍ&lm ........ -

,... qm ................... que - 1111 .- - .. '* COll ............ amm-
oortíam... clll que se ofilin6 la cm..- de !w y clll 6 --., y lllDl1Wlld clll 
811ú m tt* la N-F..plla; y duró lw ............ lllD .¡_.. •que ...... 
aclllrsille~clll.-.Jrimdioral,ymel...- ..... .....,c1aquem•haM• 
panmtodall.-....." 1 

ll• LEÓN CÁZAREZ; Miria cW C.-, La.. , , cll Hérjpp • 11 v* •a•·!" •• w 
........ (Sil• XVI -xvm Mmm, lmlilUlo. e.--.' o ..... Hiltóricoa, 1912, P. 156. 
i• SIGÜENZA Y GÓNOOllltA, cartoe de. El motim cll 1 eil9l P 1~1 U 
111 ROBLES, Anonio de. DWno de S•P'fl' Nº'"+r 'a.a: u.u Tomo IL MíKioo. Edilorial Ponía 

p ZJ6. ~-·----·-¡1·if.;¡;;-¡;--(;r.,·1i1.J ... '-··· 
i.:n)üJ .A.J ~ 
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De seguro ante la eicaez de alimentos, la gane se sintió descontalta con la Uoridad, y la 
personas que vaxlial los productos lo hacim a muy alto pn:cio y por consecumcia los precios 
subieron antes de 1692, por ejemplo: "valía monees d trigo rubio de la mtllccdcnle cosecha de 
trigo a tres pesos carga y el candial a cinco, y a principios de septicmm valía éste a ocho y nueve, y 
aquél a siete, y al respecto de este pt1'Cio, se achicó el pan, clamson los pobres . ..J22Por un i.lo, la 
gente se sentía desesperada, y por el otro a los labradores se les inspecciooaba el maíz 8lDldo a las 
malas coseclm. 
Hacia 1692, de enero a mayo, Antonio de Robles nos describe algunos aio111ecimientos que 
ocurrieron con n:lación al almtecimiená> de los produclos alimenlicios: lllllallos que falló a.ne en 
lm camicerím y rasaros, subió d vino a siete n:ales; a mediados de mayo se promulgó ~ue el mliz 
y lrigo se vmdicn y que se ropra en la iglesillS ¡maque c:essmt algtsas mfamemdes. 23 

En R:S1Den, fueron dos ai'los de escmez de maíz y trigo, m ocasiones estos productos hmla se 
escondím y se tcním que mand8r lrlllll" de otras regiones; la gaa lo veía como un monopolio. 
Rivera Cambes oos confirma lo amrior: "en la gadll del pueblo se murmuró que el gobierno qumia 
alzar el precio dd Dl8ÍZ, ya que se decia que comisslos fuaon a comp.- todos los 8lmlDS que 
había en Chalco, Toluca y Celaya, tales munmnciones se proJl9Rlll cnre la pcnonm aecicndo 
el malestar" . ..:iz4 Así. uno de los motivos principales del descontento fue la dcsonfimza 
hacia las gentes del gobierno. 
La falta de suficiente maíz en la alhóndiga. y la elevación del precio fue una de las causas y 
detonantes del tumulto. Algo curioso que nos cuarta Robles es que uno de los problemas 
que derramaron el vaso y que iniciaron el tumulto, fue que la supuesta falta del maíz DO aa 
cierta y adade que había bastante maíz en los hmlimentos pero que se ocultó pma poda" 
elevar su precio.325 

De manera general, los hechos del 8 de jumo de 1692 se desarrollaron de la siguiente 
maoua: El domingo 8 de junio dia de Corpus Chri!lli a las cumo de la tarde gran cantict.d 
de indios e indias se reunieron en las casas armbispales. Uevab:m en hombros a una india 
que resultó muerta dunnte la vmta de maíz en la albóndiga. Coo mobw de la csada se 
había hecho costum~ que los indios y demás castas necesitadas acudienn a estos 
depósitos en busca de granos. Aqut se ~ .- multitud de amte pma conseguir el 
prcci.lo alimento y frccuentaomte se albonAaliim de tal mmcra que los oficiales de la 
alhóndiga utiliabm el látigo psa mantma d ordm. Posiblemente eslO fue lo que ocurrió 
el 8 de junio. Cuando los indios llepoa a 1- cmas l1121>bispmlea, el minillro no se 
encontraba y los fuocíoosios dijeron a la plebe que se dirigienn con su queja al pllacio 
del virrey. Asj lo hicimoa el grupo de incoofor99 que 9e dividió en • uno se dirigió al 
barrio de Tepito de donde en la india muata y otros se dirigieron al ... sio. ate último 
grupo que m ... principio DO .....,. de w:io1c pmw , pronto fue creciendo en número, y 
al llegar al .,.Isio. viéndoae omner090ll, C09rarsoo a dlr de gritos cada va más 
io!IOlentes ha:ia el ¡obemmte y a l•nr ~ ~ el inmueble. El alf6rez de plllacio 
con nuew bom~ smlió a la plaza a disp;oi•loa y~ m:bazmlos bMta el cementerio de 
la Catedral, donde los indios se refonam cm ..... do9Ci_._ ..-. por lo que la 
guardia de .,.Iacio hM> que replepne U.• rt ase en el pmlacio. LOI .a-des 
reunieron 8fUI cantict.d de mlla'iales ion- "11 ' prendieron fue1D a lu puatas del 

·
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edificio. Todas las clases desprotegidas se unieron con frenesi a la destrucción. Para las 
seis de la tarde " ... habían puesto el incendio en todas las ~ hasta las de la cárcel. 
oficios de provincia, horca, cajones y ca<l3S de Cabildo de la ciudad. "326 

En un principio los soldados habían recibido la Ol"deo de disparar sin munición y sólo 
como adwrtencia. pues además escaseaba la pólvora y las balas; los amotinados al dar.le 
cuenta de esto se burlaron de los soldados y redoblaron el afaquc. 
Hasta este momento, en realidad las autoridades no babiim hecho nada por detener a los 
sublevados; el virrey cuando inicio el tumulto se eocootraba en el convcnto de sm 
Francisco y alU permaneció junto con su familia basta que la violencia terminó. Los 
defensores de palacio eno pocos y mal pertrechados. El armbispo don Francisoo de 
Aguilar y Seijas, en un intento por calmar a los indios, salió en so coche con una cruz en 
alto y lo único que consiguió fue que los rebeldes lo apeckann por lo que tuvo que 
retirarse. 
Ninguno de los vecinos de la ciudad intentó opooe:ne a los amotinados y desprotegidos se 
encerraron llenos de temor en sus casas o en el lugar donde se entenbm del suceso y si 
alguno era c::ncootrado en la calle, los sedici090S sólo se limitabu a dessmarto y dejslo ir. 
Con esto se muestra que este no fue un motín de indios contra todos los espllftoles y 
criollos, sino de un pueblo hambriento cootra sus autoridades que se mostr..,_ in!ICllS1blc:s 
a sus penurias. 
En las calles y la plaza. a medida que avanzaba la noche, el incendio aecía y con él el 
enojo del pueblo que gritaba "¡Viva el rey y muen el mal gobierno!". No se veía la 
respuesta de las autoridades, sólo el doctor don Manuel de Escalante y Mmdm.a, tesorao 
de la Catedral, dando muestras de valor, intentó valerse de lDl recunJO que en otras 
ocasiones babia dado buen resultado: salió de la catechl con el Smtisimo s.:nmento en 
las manos acompdado de tres monaguillos, dos sacel'dotes clérigos y un religi090 de santo 
Domingo; la presencia del sagnldo símbolo consiguió que el c:nojo de lm llDOlinadoe se 
transformara en fen-or religi090, cosa que Escalante aprovechó pma exborts a los indios a 
que apeprn el fuego. Visto el éxito de doo Mmuel EscallllliB, se mvió a requair a los 
religiosos de ta compdia de Jesús y de la Merced psa que ayudmen a SOllCPI' el tumulto. 
Como los de la ampilia l.lepnm a la plaza custodiados por alpoo1 lqfses arm.00., 
fueron apedreados y los obliprm a retinrse. Para este momento la mayoria de los rebeldes 
ya se habían retirado Uevmdo consigo el fruto de 911 saqueo. 
En medio de este desorden hubo algums personas que se di!ltinguieron poi' • valor, tal fue 
el caso de don c.108 de SigOaua y Góngora que llegó a aquel sitio aaJmplftado de 
algunos amigos y pcnonas a las que pqó generosamente pma metene entre I• lt.a• y 
salvar las actas CllpitullRS, sin las c .... es nos seria ca!i impom"ble recontllnlir la hiltoria de 
la ciudad. m 
"A las nune de la noche lulbia ces.do el tumuho; poca (llllte, y ea tnnquila, ....... 
quect.do en la plaza. "3ª Hura ese momento el virrey envió .t coadc de Calinwya y otros 
altos funcionarios al vs el esmdo • que • DKUI....._ la ciudld, al llepr' a la plm: 

• ... AEIJlll>ltim- ..... ql.-do ... .....__ ~ ar;i- .. 
.............. ~da~, • ...,., .... __..,. 
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de .. COIDduria. y los oficios de .. Audien:ia de abajo, y io. c:ocm. y 
mula del OOCffgidor" D. Jum de Villavicen:io que vivía m didm 
cuas, y ...... de .. albóndip. el PllllCio rml .. lu ... de .. 
Audirncia de los civil y lo aWniral, el o&io de cámu1I huta la Siiia del 
real awerdo y la saJa alta de la arrmria donde se cortó el fueao ... así 
como la cárc:iel. •·'211 

106 

A la mailaoa siguiente el virrey salió de su refugio para ir a la Profesa a encontrarse con el 
arzobispo; ambos se digirieron a la Plua Mayor para ver los estragos del motín. Al enlrar' 
los dos en fa plaza fueron recibidos por los vecinos con grandes aclamaciones, sin recordar 
que un día antes ambos funcionarios se habían ocultado dejando a la ciudad bajo la furia de 
la plebe, la cual de bah« eslaio bien orgmipda y bajo la dirección de una cmdillo hubiera 
exterminado a todos los blaows de la población, si así se lo hubieran propuesto. De lo 
anterior podemos desprender- que el tmnulto fue un estallido wrdaletancnte espooláneo y 
por lo tanto desonleoado y pasional de los opimidos y marginados, que lo único que 
buscallmi era expesaa su enojo por una situación que les psecta intolerable. El vim:y y el 
armbispo llegaron al .,.iacio de gobierno donde en una de las pmedes se encontraba m1 

letrero que expreabe el gnn enojo del pueblo aludiendo .. arieta- del virRy: 
"Este corral se alquila pma gallos de la tierra y gallina de Cal!blla. •330 

En los siguientes dias, el virrey comenzó a emitir vsios bmdos que expaesaba todavía el 
miedo de las autoridlldes a otro lewntamiento. Se prohibió a los indios residir dentro de la 
traza, reunine en giupos, concurrir al mercado del Bar.nllo; se impidió la wnta de pulque, 
y como de la nada c:mpearon a apuecer el maíz y el trigo, que si bien eran escasos, 
también babian sido objeto del monopolio. n 1 

Ante estos sucesos, las autoridales impusieron wrioe castigos y se tp'llificaía a la 
personas que prnporcionarm dilos 90bre quienes fuson lm cmmtles del tmnuho; psecia 
una caccria de brujas que a la sociedad le afectó en m vida colidima. De cierta mmera los 
casligos pajudic.un la pu social. Los ahorcados en la plma COIUlitm.. un -=-miento 
para seilalar que nadie quedmria impune, al rosao que fuera. Ea un hecho que m aquellm 
momentos todavía se rcflej ... el miedo en lm esplllolea, pues .a .,___ rellpOlllllbles de 
lo sucedido, se nanonba ~de CJbO IC\lmtauiento y la ..... •~ 
Psece que lo que ocunia m la Ciudld de México era m reflejo de la liblacÍÓll que 
alravesaM todo el virreimllo y ..... de lo !lliadido CD la apitlll ~..-. llini6 qllC 

de ejemplo psa om. centros wbmoa, ya que ocho días ... del mottn de la c:mpiml los 
indios de Tincala •sublevaron qnmnmdo las cw reales y 11~ el maíz; o que • 
mes más tarde hubiera un tumulto m Guadalajsa en el que fUmml apedieatu. dos 
oidores.m 
En resumen, el tumulto anpa6 con el de9cootClllO de la población que JO' la esencia de 
alimentos se sintió impotente en los lllkl8 de 1691 - 1692, ya que el dima no fnoreció l• 
cosechas. Por otro lado se vmcUa el producto a • aho ... ecio y de mala calidad, lqlá 
tmnbim se vieron reflejados intereaes económic:G9. par pmte de lw que admi...._ el 
suministro de alimmto. Hubo tambim una ¡pm .....,..ón al indio al que • calliaó y .a 

l2' RIVA PALAOO, QIL.í& P. 653-6S4. 
He~ 

m ROBU:S, Anlomo. QR.....!iil... P 25&-259. 
m Dlill 260-263. 
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mismo tiempo, se manifestó la superioridad del español hacia el indio. Ante el problema se 
vio que los espailoles le tenían miedo a los indígenas por ello se dispuso que vivieran en 
sus barrios. Por medio de los bandos emitidos por el virrey, se muesb'a cómo las relaciones 
existentes entre los diferentes grupos etoosociales se fueron modificando. Se siguió una 
política segregacionista que afectó a la sociedad en su conjunto. 
El tumulto que afectó la vida cotidiana de la sociedad desde un ailo antes; no nada más 
tuvo causas políticas, sino sociales, económicas y climatológicas. Ante la represión, se 
vieron afectados los indígenas que fueron perseguidos y apresados por los bandos girados e 
inclusive se les mandaba retirarse de la ciudad y que se vistienn de maoaa diferente para 
no confundirse con otras clases sociales. 

• "'! t.~ ... ~ • • • . .... -
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C:011DIANIDAD Y F1EST AS. IOI 

CAPITULO 111 
INSTITIJCJONES DE LA NUEVA ESPAÑA. 

Después de 1521 la ciudad de Tenocbtidan tuvo grandes cambios, no sólo fisicos., sino también 
geográficos, sociales. culturales y políticos. Ya hemos visto como cambio su geografia. 
también se ha estudiado algo de su sociedad y sus costumbres en el si~o XVII. Ahora nos 
ocuparemos del aspecto político y religioso. 
La organización poHtica de la Nueva Esplila y de ciudad de México y en gcoaal de toda la 
Nueva Espaila no era muy difCl'ente a la de la metrópóli en EspMla, puesto que sólo se 
traosplantaroo y adaptaron las iosbtuciones de la península a las coodiciones de la colooiL En 
este apartado sólo hablaremos de los cuatro organismos, a nuestro parece!', más importantes de 
la Nueva Esplila: El Virrey, la Audiencia, el Cabildo y la iglesia. 

YIRREY. 
• C011cepm. 

Etimológicamente la palabra proviene dd doble término latino vice-rez que sipific::a "El que 
gobiel'Da en nombre del rey." Por extensión la pml.abra alude al territorio político gobernado por 
un virrey: virreinato. Virrey es el titulo que w: le otorp a la penona que represmta al rey. 
ejerciendo plenamente sus prerrogativas eo uno de los territorios pertenecientes a la coloniL m 

• Virniaat. m la Nllfta r.spea. 
Los poderes que se delegaron a los virreyes fueron muy extensos, en especial en el virreinato de 
la Nueva Espma. AJ J*'CCa' el modelo cneUmo y eJ aragonés se fusioomoo m el reino de la 
Nueva Espaiia. pues el virrey, tenía fimciooa de capitán gaieral. de gobermdor. presidmlc de 
la real Audiencia y virrey propiamente didlo. U.O se puede wr. seguía siendo una apecic de 
funcionario de la Corona. pa-o ante todo, en d 1epaesena.tc del rey como lo dejó e91i.,..a.lo 
Felipe Il m 1567 cumdo dijo: " ... que loa ...._del Plllú y la N~ &pila - rqja y 
gobernados por virreyes que repramten a oualra rml penona. y teapa el aobiemo mpcrior", 
hagan y administrm justicia ipalmmte a todm malrOa mbditm y wmlloa y mtimdm • 
todo lo que conviene al SOlliego y quietud. amoblecimiento y s-:ificmón de aquellu 
pmvi nci as . ..Jl4 

Nos dice Rubio Mafte que entre tu jurisdicai: n u que le competían al vineym debla existir 
cierta iodepeodeocia en el daempeik> de - r.cioocs. es decir. como viney en el 
representante categórico del rey en todo el rNm di la Nueva Espllfta. Pero como Prelidmte de 
la Audiencia m radio de jurisdicción se limi..a. 1 • dimito mil pequlllo y lo mi•o sucedlía 
en sus funciones como Gobmnador' y C.* ...... donde ae reduda más llll cmapo de 
acción. JJ6 

G r1·1;· 0,,,-,, , 

1.ó0l1J (JLJ.IJ 

lD Cfr. Eré+ ..... U.mn.L México, Miaoall. 199'1 fllLA DE ORIGEN 
l:W R«p>plilcjóp de .,_ de loe rema de jgtiu Mldr1lll , ... , t.av m. Titulo Dl Ley l. P. 54) ----------·~ .. 
rn Capitán gtnnl, Prmídllnte de la Rml Audmica y ..__, p lle didlo. 
116 
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En sus facultades como virrey propiamente dicho, este funcionario tenia la importante misión 
de administrar y legislar el virreinato en nombre del rey como su aller ego. En materias 
legislativas y administrativas podía apelar las decisiones de la Audiencia, adanás podia ejerca
estas funciones no importando que se encontrara fuera de la sede de la Audiencia (Ciudad de 
México ) siempre y cuando no se saliera de su distrito. 
Al virrey como presidente de la Audiencia le tocaba pl"esidir todos los negocios donde estuviera 
relacionada dicha institución, como por ejemplo, los casos criminales de corte:, los problemas 
de los indios, etc., esto lo dispuso Felipe lV en Madrid el 30 de septiembre de 1634:m 
- La Corona estipulo que el virrey no podía destituir a ningún funcionario nombrado por el rey. 
- En cuanto a las resoluciones que tomara la Audiencia, éstas debían ser cumplidas "como si el 
rey las dispusia-a. • 
- También en lo tocante a los pliegos y diligencias que mar1daf>a la Corona, estos debim ser 
abiertos frente a los oficiales reales. 
En asuntos de gran importancia el virrey como pl"Csidente de la Audiencia convocaba a oidores 
y fiscales, a esto se le dmomioaba "Real Acumlo•, coo la asillmcia de 1D1 cscribmo de 
cámara, el papel que jugabm aquí los oidores y fiscales era el de ldl "gabinete ministerial" 
como apoyo del virrey. 
En los aspectos judiciales, el virrey como presidente de la Audiencia, debía C9tm' presente en 
los juicios, pero su presencia sólo tenía un mero carílcta decontiw y hooorífico, ya que debia 
dejar que los oidores gomran de gran libertad en la administración de justicia. 
"Tampoco debía tener voto decisivo, aunque votase, en la ejecución de las Reales Cédulas 
dirigidas a la Audiencia cuando se trataba de algún juicio contencioso en ellas. "338 

El virrey tampoco debia esa. presente en los J11icios judiciales cumdo 9C h'llta!le el asunto de 
algún familiar suyo o de otro negocio en d que él tuviera algún interés; esta disposición 
también se aplicaba a los oidores y parece que a todos los fuocion.-ios públicos. 
El virrey sólo como presidente de la Audiencia C!laba sujeto a la inspección de un visitador que 
le podía mands el Consejo de Indias. AJ «mOCimiento de loa demás csp: el de virrey, 
gobc:mador y Capitán genaal conespuudja d juicio de residencia. 

• Umimd•a del Yirny. 
La Corona siempre tuvo una poUtica patemali!la • !115 colonias, queria que 9C le ioform .. de 
todo lo que 9UCedía en ella bula el IDM •illmo detalle. esto ocuioulJe que todos los 
proyectos que eJ virny queria anpn:nder, por,...... que fuenn. debim llevu el visto 
bueno del rey, lo que limitaba el ampo de acaa. di m vineyes. 
Ocurría también que los vecinos poderosos podlam limit.- la actuación del vim:y, y esto lo 
hacúm cuando el funcicmmio cmpmidia -. _,cw que a eOoa les displlalla; entonces 
dichas penonas mviabm una cm1a al rey q..,m' w de la politica de su represmtmte y el 
moosca intel"W5llia. n 9 

Por otro lado, ni el virrey, ni la Audiencia com • prmidmte, taúm el dsedlo de oonceds 
liceoc1as a los miembros de ella, a los ~ o a cualqui• otro oficial psa .air de sus 

m l1id. p 56 
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distritos. Sólo el rey podía autorizar esas ausencias y quien procediera en contra de esto, 
perderla su empleo. 340 

El gobierno espaiiol, como bum estado absolutista europeo, pretcndia comrolar todo lo 
concerniente a sus colonias, y ya hemos visto, cómo en teoría la COl'ooa tenía pleno control 
sobre sus posesiones. Pao como las decisiones que tomaba el virrey tenían que ser aprobadas 
por la COl'ooa para poder aplicarse; como estos tramites eran muy lentos por lo retrasado de las 
vías de comunicación; pongamos como ejemplo un pasaje que nos menciona Haring 
" ... algunas veces. incluso en el siglo XVIIl ... pasaban ocho meses antes de que las noticias de 
Europa llegaran a Lima m Perú.341 Y es esta distancia, la que ponía m c:utredicho el tao 
mencionado centralismo de la Corona sobre sus colonias. Al existir un océmo entre la 
metrópoli y la colonia, esto et.ha a los funcionarios virreinales gran libertad de actuación. Dice 
Haring y lo corroboran otros autOl'es " ... los decretos que era impostble o inconveniente 
ejecutar eran an:bivados con la famosa formula: Ohedezr.o pero no cmnplo", y enn referidos a 
Espab con consideraciones ulteriores. 342 Esto se hacia por-que las disposiciones de la Corona 
no obedecím a los intereses y necesidades del virreinato. 
Un jurista espaftol, Castillo de Bobadilla., decía en su obra Política mg congidores.. lo 
siguiente: 

"Meclimde i. -,.. de mm reinos ., preyé que 1111 dilpoeicialm y clecrem ra8 que 
- anilidaa, Wdbaa. a .. jullicia y m ~da loa - ilMlidoa y 
deben obedaase pero no ~- .. y .. ruiJa para elo • que se supone que talls 
provillioms y lllllllllloa 90ft lljmos • .. inlBición del prim:iipe que, a.m .. didlo 
Jusliniaoo, DO puads a-. que dmee poi'~ O ~. sui-rtir y deabuir .. ley 
esUJhleádoi y acordlda con 8faD solicitud.• 

También hay que hacer mención de que si en ocasiones oo se obedecían los mandatos reales, 
no sólo era por que no respondían a las necesidades de la colonia; sino también porque no 
respondían a los intereses pmticuJares de ciertas penooas imponmtes de algunas regiones. es 
por ello que " ... a mmudo se uním -funcionarios reales- con otros funcionarios m las 
cemmías, en una conspinción comlÍll pma ignorar las leyes rattic::tivas. "144 En el sipo XVll 
escribió SolorDDO: 

"Porqua ...... ., .... dljll de ..... va. o ... rirtrd ....... ..,. ...... 

..... o - ... 1119vimilla - ._... y ...... de - ...,. - ....... ... 

......,_della~..-...pum..r_., ........ o,llit ...... alá• 
amplio ca.., a q....__ 1111 ...,._. o j0biiiiw1, paw ;.... y .._ .,., •• todD 
aquello que 1111 dmw 1111 man. Por que ........ illd lulllm ......_. _.,. 
llQUllD que ... lllllJ ........ ...MS 

El aparente control de los virreyes a los designios de la Corona se dllba solo en el plmo teórico, 
puesto que en la prictica exi!lia gnn libatad de actuKióa por pm1e de los funcionarios 
públicos. 

le !llil P.61. 
341 HAJUNO. C.H. El~• AWriRL Mftjm Edil ~1990, P. 163. 
W2 lbid. P. 164. 
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Otro aspecto de la legislación que no fue muy acatado por las autoridades vim:inales en aquel 
que e9ahlecia qµe todos los funcionarios ( altos y bajos ) tenían prohibido em1nnder 
cualquier tipo de empresa lucrativa dantro de iU jurilldicción, Clllo 11C extandia no i;ólo a 1115 

familiares y parientes, sino a sus sirvientes. También la Cornoa ordenaba que ningún 
funcionario público de alta jerarquía se relacionara con sus vecinos, esto para evitar la 
parcialidad en el desempeilo de sus funciones. 346 

En resumen, estos funcioo.-ios no podiao de Jure uistir a ninguna reunión o fiesta particular 
de sus vecinos y quien incurriera en desacato seria sancionado en la visita o juicio de 
residencia. Sin embargo es fácil compreuder que en la práctica esto no era muy fácil de 
cumplir, principalmente poi' la época socio-histórica que nos ocupa, un periodo muy barroco 
donde lo importante era lo fastuoso, lo osleoto!lo, y donde la importancia de las penooas se 
medía de acuerdo a lo saturada que tuviera su agenda social. 
d) Facultades de virrey como Capitán General y Gobernador. 
El 2 de Noviembre de 1542 al virrey le fueron otOl'gadas facultades de gobernador. Y aftos 
después, hacia el 19 de julio de 1614 en el Escorial, Felipe m establece fJOI' Real Decrdo que 
al virrey también se le facultaba como Capitán Geoenl. 347 Lo anterior no significa que el 
virrey no gozara de esas facultades antes de las fechas !ldlaladas, simplanarte era la 
confirmación de una práctica que se realizaba de Facto y necesitaba coofinrume de Jure. 
Sus zonas de influencia como gobernador y capitán general dr:ntro del vim:imfo de la Nuew 
Espada eran : Guadalajara, Nueva Vizcaya, Nuevo ~ Coehuila, Nuevo México, Nueva 
Veracruz, Acapulco, la capitanía general de Yucatán y Guatemala. 
Aparte de virrey, existían otros gobernadores en la Nueva Espada, estos debían ser nombrados 
directamente poi' el rey en Espma. pero supeditados al virrey. Teoial grm •toridad en ms 
provincias y "Ocasionalmente los gobernadores se rdluabu a obedec« al virrey cuando 
consideraban que el virrey se entremetía en asuntos esencialmente locales ... .Me En ....,.a. las 
funciones de gobernador eran similares a las del virrey: gobernar y adminislnr los territorios 
que cayeran bajo su jurisdicción. 
Otra de las funciones del vim:y era la de capitán general. Con este CSBO mnitia inmucciones 
para la defensa de las com. ·y fronteras del virreinato, .-.. .. bKia rondla de ~ 
cuando la ocasión la ameritaba.. Sus regulaciones mili--. al ipal que airo tipo de 
instrucciooes requerían la apl'ot.ción del rey: "Como commdlll&e mili .... taúa pleno mmdo 
de justicia milits y se c:ombbúa como corte de apelaciones m ca.- ci~les y criminales 
relacionados con ~ que goDnD de fuero militar." 349 

Como capi1*' FftC"&I era asaondo JU un comejo lepl, o __., quim poi' lo repl• c:ra uno 
de los jueces de la Audiencia llmnado "auditOI' de guata." 
En relación al ejército, &bmte el sitio XVI y XVU en la Nueva E!plllla no núlió m ejacito 
formal, ya que cada gremio o apui-:ión de .-a mmtmúm una fusa mn• ello lo 
hacían .. incipmmente los comercimtes que coma.._ eme 9SVicio conb'a los bmdolsoa y 
salteadores de caminos que mese tianpo cnm muy &ecu..tes. El viney .... ..._ múa am 
pequdk> ejército denomit..to "compllias de pM.m:io. • -Y por otro lado- " ... en lo. pumtos y l• 

:i. Rllbio ~.P. 24-25. 
:141 lbill p 25. 
- ll!il p 93. 
1411 HariJw, osu;i1., P. 16S. 
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fronteras babja compaiüas separadas sujetas sólo al servicio local y compuestas de negros. 
mulatos y mestizos." 350 

Cuando amenazaba algún levantamiento de indios o amenuas de corsarios extranjeros, se 
formaban fuel7a.S locales para enfrentar al enemigo. En la Nueva Espaila se organizi> wt 

ejército profesional por vez primera en 1762, por la amenaza del ejercito ingles en las colonias 
de norte América. Dicho ejército era sostenido casi totalmente con fondos locales. 

• La raidmc:ia y a. vmea. 

Como ya mencioomnos. el abuso del poder era una tentación constante psa los deshonestos e 
inescrupulosos, y los celos y la falta de coofiama de pmte de la Corona fueron una 
consecuencia inevitable. La desconfimza del rey hacia sus fimcionmios se vio expresada en la 
práctica del juicio de residencia, que era una investigación realizada al final de cada mandato 
de los altos funcionmios públicos. 
La residencia consistía en que se nombraba a un comisario con el titulo de juez y viajaba al 
pueblo principal o ciudad en cuestión y alH anida una proclmna donde se decia el cita y el 
lug¡a- en que los residentes podían presentanc a aaJSar o presentar evidencia COllb'a el 
enjuiciado. Después de ra.liz.- una investigmción donde se acuchabm acusaciones contra el 
enjuiciado y la defensa del mismo, el juez preperaba un informe, fawrable o desfavorable 
según fuaa el caso, pronunciab9 !lellteocia y lo remida al Consejo de Indias o a la Audiencia 
local según lo requirienm las circunstancias. Las multas más frecuentes de este juicio enm: la 
confiscación de bienes, fuertes multas, prisión o los tres castigos juntos. 351 

El virrey tenia el derecho de que sólo el rey le podía mandar hacer wt juicio de residencia.. 
Además el virrey tenía el dlSecbo y la responsabilidad de b... el juicio a los gobernadora de 
su jmisdicción y también se los podía aplicar a ronegidores, alcaldes mayores y oficiales de la 
Audiencia. También tenia Ja oblipción de desigp• cada lfto un oidor psa que lo llJlicue a 
los regidores del Aymdmliento. 3s 
La visita era lago difennte a Ja residencia, aunque mnt.s teman el mino objetivo: ~ de 
freur los abusos de t. uorid.tcs. La residmcia era pública y tenia lupr al fiul del periodo 
de los fimciomrios. F.a cmabio, la vi!lita tn algo secnlo que podla ocurrir m clllllquicr 
momado m que la penona clelm'ollaba 9US funciones. Ellm BVta pma imllpr ..a de 
lu acciones ileples de los ÑaciOlllrios coloniales y tmlbim psa delalmtar a los mimnos a 
emprender cualquia" 8Cto iHcito: 
La.s vistas enn de dos tipos: la primera 9e aplicaba 9610 a un tunc:ionario o provincia. ~villa 
general, era una inspección que se realizat. en todo el virreimlo o Clpitmia ........ todo caía 
bajo la indapción del vi!IÍmdol',m desde los gobernadores, obispos, oidores. baa el l*roco 
local y el alpa:il de Cabildo. O.O ya baMmnm mencionado, al virrey 1610 se le podlajupr 
en calidad de presidente de la Audiencia, gobernador y capitllll geneql. JW 

Si los visitadores mcontnbm durmte !U inveSlipa(m fnwdes a la Rml Hacienda, o .,...... 
que cntorpecienm su tnbajo, estos podim sa delhtuidos de sus csp o exiliadol de la 

-
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provincia donde tenían sus funciones o hasta enviarlos a ESIJIÜla y basta recluirlos m prisión. 
Al parecer. el resultado de la visita o las penas que el visitador imponía. dcpendian mucho del 
carácter del visitador. pues era muy fia:ucnte que se deja'all intimid.- por los altos 
funcionarios. aunque hubo algunas excepciones como la visita de José de Gatvez en el siglo 
XVD1.1ss 

• Vida cortesaaa de a. virrey-. 

Así como es importante el eshldio de los cargos y funciones del virrey m su quehacer poUtico, 
también es importante el estudio de su vida cotidima y del boato que lo rodeaba, a saber. su 
corte virreinal. La corte de los vim:ya m la Nueva Espma fue un remedo y una ft:JJIOduccióo 
de la corte del rey en Espaila. 
En cuanto a la descripción de palacio. Luis Goozález Obregón dice que m d interior del 

palacio se encontraban las habitaciones del virrey. su familia y corte; además, tenia Ylas 
privadas pma recibir a sus íntimos y otra pública .,..a I• 8Jlmdes celdnciones: "El .-mo 
tenía amplias cahallerias. calesas y carro:zas. • El palacio tmibién oontW con una pm.maia. 
nevería, "botillería•. bostaia, samcrta. zapm:ria -Y basla un boliche.• Pma • defmsa, coalllba 
con un almacén de armas "ooo aecido número de smamento y pcrbec:bos Wlicos. • En la pmte 
supaior del edificio se eocootnba la Real Capilla psa -.nona y ejercicios del virrey y los 
tribunales, además, contaba con un oratorio privado, donde el capellán celebraba a dimio misa; 
contaba con " ... una suntuosa sala pan recibir los baummtos; pbiactc a111...-., al 
despacho; magnífica capilla en la pmte baja ea donde se decia mnbién dimúmente misa a la 
corte, con sus anexos foros, mutaciones y tramoyas; en donde eran frecuentes las 
representaciones de dramas y comedias." 356 

Como se puede obsavar. el palacio virreinal 1111 w:z no era mi micropueblo, pero si una 8Jl'm 
casa de vecindad por el gran DÍDDCl'o de habitmlm y asillcntcs que CCJllCUlrim a ella, adema 
por todos los chismea e intripa que•_...• ella. 
En cuanto al conjunto bummo. d mi•o aular - dice que la corte• ... lpmte de pmja, dllll-, 
gmtiles hcmlires; ~ m11m 1 , batiU.O.. i..,o.. ~ ........... 
moms de eslribo, ~ plopinea. pUlc:ilm. ~ bulH• de cla yde noclle ~ -
puertas no•.,.._. o....:. oidolm, wn1-, ..... •. liti111tllla, llc:aldel de mm y corte. 
alguaciles, vadup, al..,_dwoa. infllltes, ,.,..,.. de cat.llma y m1plni'• -.iaillnliws 
o militares, porque en el ma.ior del Real PMacio • lllallabm ealODCllS la a Sllaa ele la real 
Audiencia, las oficina de eaaibmos ma)"Ol'CS di p' ·sao y guerra: lu cánllU de lo civil y lo 
criminal; los re.I• ln'°lJuMI• de cumtu y di.. lwlo y ele...-.; la real_... y 
caja ... lu oonmduri• de alcat.lu, y de lrilw, cirm ... C011eapoadimte1 cllpmclmciaa y 
archivos, y, por último, loa cmrtelea y pitieciJlll9 •a. gurdias de llllwdiiOI, a.pos de 
infantaia, cab.ilcria y mti.lleriL Tmi• *'-• • lm .,..._ 8Ctualea, ... .aicla a la Plaa 
del Volador.• m A.91. vemos que el virrey y • ,_.. bim podlm i-- todo el tiempo que 
durara el gobierno dentro de m pmlacio sin tam Cllll .-ele él. 
En cumto a lm diwniones uno de los plÍUCii 1 -.... de alegria qae tmfa la corte, .. la 
entrada de los virreyes a la ciuct.d, por la • ne 9' • íatejos que se realiabm. Otro motivo 

m u.i. P 205, 206. 
116 GONZAUZ OBREGON. Luia. CrqgigujDee di a Hw!a' 
"'n.lP. 153. 
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de regocijo era cuando el virrey salía del palacio a la catedral a escuchar misa por algún motivo 
especial:3ss "En lales ocasiones se sacaban quince piC235 de artillería frente al palacio; <Imante 
el sacrificio de la misa se hadan tres salws, luego aJ toque de la llamada, Imada por el clarín, 
salía sobre las armas de la tropa de guardia, con el fin de tributar los honores a la comitiva que 
comeo7.aba a salir por la puerta principal de la casa real. "359 

Hemos mencionado, que la Corona espaftola trataba de controlal' a sus súbditos y funcionarios 
públicos basta el más mínimo detalle, y gracias a esta costumbre es que conservamos una 
especie de manual sobl'e como debia conducirse el virrey en todo momento. 
Las recomendaciones que a continuación JX'CSCDtamos son obra del virrey Mmtin Enriqucz y 
reiteradas por Pablo de Laguna, presidente del Consejo de Indias, recomendadas al virrey 
Marqués de Montes.claros en 1604. A la letra dice: 

• ... el virrtiy de la Nueva Elpda, oo había de almr los ojos sin onlm porque la .... de 8qll9lla 
tilllna es alao nalil:ima y no nuy corrimle, brioeoa, llrSol m t.blar y U. tlllD - noblll y acillll 
de¡uim". 
Anle rocm lu c:mm el virrey se la de mostrv que lo es muy llDiRo del c:ullo divino y m lllltail de 
reügión '-gnn deiooetlKióu y la de coo&.r y comuipl" a 11-.do y rma - dewc:ioms. Se 
.. de recopr llllldia hom de noc::hr:. .. 
El vestido ho!BID, la capa simipre OIÍla larp que mna y u Wlllidi>a de camino de c:olonm pa
y Milmimdua. iiOiillliiam sin.,.._, y m m .., amm m todo ID _..la des-- silmpre 
OIÍla viejo que mom. 
Andar muy del.-:io aillmpre y coa lllUCho ordm. ......ao y a&UrimdD. 
En la iBJmia y calla oo ..... jamís ah•••• •a una pute t.a. la......, ...... al dllll:uido y 
capa procure v.-lo y notarlo todo. y que amMlo ...-. a mnr - de ....... que se le raplte. 
Oír a todos con llllda l*imcia y COlllOmtae '/ _. OÍll de m boca mala palallra ni Vll)1a 

dacomolado ... 
No hable a mdie si no&..~ como wudD •de alir &.o. 
Todoa u dilll la de ... Audimcia a las oom y ..., la de ,_ il6lil* sino lo ellarta al¡ma muy 
foama c:ama. Ann.do a im bum... baJD cW dDalll. A pocm a de ds sill, IÓlo ....... que 
Uanse de merced, como 90ll O--.~......_ doÍlS1L 
Que los oidorm y abldes de corte le tesmn, de _. que tólo minulos los oorrijll y rinMln de 
éL porque es gente muy libertada y tns esto loe home y ttUe de hacer que le amm y le tenmt 
Todas las veces que fuera a holpne a Chapu~. i. de ir mi seftora la Mlrquéla porque ui 
C:OllVÍlll8 mm> - da ......... Par ........ maillD ............... llÍllllO • 

lllltail de nujlr9 ... ¡maque llD .. le .,... .. r...-. - prmmgia ai - ----
No alir de mm IÍllD a amy ....... OC8IÍÓD, aam _... ordm y..._~ o> t ..._. 

pum por .. c:iudld. 
Cuando tu........, mn 11 ~y p; --- que silllapnt llllál m da9 hilna 
pl"Olonpdilscllmla'°9C011 ..................................... . 
Cuando mlwille eludo Audilni:ia a niapao cl9 ._ .-.... qilile la'°"' y 11 que t. ...... 
que lo_._ la dilll c:ullrim y lo que ltb de..,._• .. • cll mplir ele ..W... pocm y duli:8. 
T- cuídldo m ... proyilimm que hiciln. q111 - ... idos ele hijoe, .... y .... ,. • 
de los ........ b .. dm:ulrillDre y ........ e e e o w ...... ~ _...., ....... 
que me _.o cll .... 11111 filvcHcid01 cW ~. 1119 _, m su_.., y c::cwAlw a• mlilld. 
:160 

En una sociedad tan ematificada y tan protoco&.w -o la novohi..-a en muy importante la 
forma de oonducine y ello ha cp...t.do de ~ e• c:n la desripcim •tlrim", dmMle lu 
autoridades no sólo se preocupmbm por el de m; A 1 labonl de sus funcicmmios, sino, tmtbién 

1
,. mcimi&ito de im principm, dllllbil1ulioa realea, ... e ..... "'* o m la fiw de Corpua. 
J~ !.b!id. p 1 s. __ _:... ______ __ 
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por su desempeño publiC«HOCial. Se fabricó una imagen exterior del virrey, que repwwwtafa 
todo lo que significó el absolutismo (poder, religiosidad, moralidad, justicia, dignidad y 
veneración). Esta fue la imagen que se elaboró deJ virrey, imagen que era muy valida psa 
reafirmar el poderío de la Corona espailola. 
Esta imagen de dignidad e importancia del virrey, no sólo prevalecia en los asuntos de 
gobierno, sino hasla en el aspecto más mínimo de las actitudes cotidianas se hacia wi 

despliegue pomposo que exaltara su dignidad e imporúmcia. 
También a la virreina se le hacían una serie de recomendaciones sobre como debia ser su 

comportamiento en público: 
ºLa vimina la de Sfll' alilble coa lla mujsm pmc¡p.lm de la ciudmd, l•n•• W.. y gwMwiolin 
C1J11 todo el ta- tsmiao que pudiln. o.-Wlulm muda ......_. a cada wa wcñne a • 
c:alidlld, de tal --.. todas ...... Wiibmla9 y dicilllldo billl. No .. de ..... nada de mdie ni 
a_,.,.. de com que ao "-"muy jullifialdL 
No la de vililar a nadie, y con todo gémso de bomllns la de w- ............. paw. 
Han de i- 199 .... g--1 los virreyes, que 9Jsún llÍIB1> de C09 que .. dipn los ....... ni 
tmbe, ni •~de liBso y que.,.- CCJ11DCS el tnllO y W' IM • •• ali de loa de dlntro de la 
c:ua como de loa de fusa. ~ a cada uno lo que • le pueda eres y www-le lo que se le 
pueda maupr. ,,)61 

Es asi que el virrey y la virreina debian ser los modelos de religiosidad y moralidad, que como 
hemos visto en 31*".00S antaiores, hacían tanta falta en la sociedad oowbispma. 

LA AUDIENCIA NOVOHISPANA. 

Las Audiencias americana, al igual que casi todas las imaituciooes indimas, erm d reflejo de 
una institución semejmte en la península. Las Audienciaa o cancillerillll Cllpllllol• teoim el 
carácter de tribunales públicos; en cambio, en la Nueva &p.la, tenim una dollle fimción: 
judicial y política o admini!lnliva. Es por esto que en la colonia llls Audiencias gozaon de una 
m8)U juri!ldicción y .. plitud de pudela. 

"Dmro de- 1mpecti .. j.¡141M . -- ...... triualal ........... ...,,.._ ...... - --... - ~ .. .....,._.y s.- a..¡o c1ai.-.. m...-s.••-...,.. 
__. auon. lrzbdm prupila della Audillncilil w4-, qmm im .... lla de v....-. y 
Gr...a; - ~ ........ - OOll ............... eme,. loa ................. . 
c..ill, clajmül:a y dB ._...y~ T .. ele .. mu de m*"lee IKK ......_la 
iolJoduoá6ll ele --~ ... loa .,..,... ele loa llDlmioa y de .............. .. 
tr*-laa 1 •• , .... y ....................... aJll mlWD. --....... Ollaa CÍllDD 

eran de índole judicial: ~y dllsmimr lla ~ de r-i+-riea da lm ClCMt•illN• y ohm 
jwlicila. ...... .;... peaif' ......... ....,... ......... ,;.- onliluim 
iDJfmm, -...r ............ de la jut41ircióii .... y ..... cam» ...._ de - ~ 
difiw. 1- IÍllÍllla ... .. b 1r .......... -- • c:midll" palllim, • ~ ati9 de la 
M ' - J .... b . '4 de loa iltlim, COlllJCS ... cm.- qll9 

1 
W al P\mW ..... 

rw i. ..._ apGleólitm aomi1rMla llaMa a dd9 ,_.-, cllr ...- y~ a .. 
........... yvS...,..mln111FCÍD9 ............ , ...... e º¿ •t dec6illlllclala 
Corona,~~ de .. tiana wwwidada paw ...... loa oillDNI y ... al ......... o 
'iW"'Y • - • .-.., ...... ta o ---.. 1W 

»• Oill. P. 291-299. 
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El tamai'io de las Audiencias, estaba condicionado por Ja dimensión e importancia de Ja ciudad 
donde se estableciera. En la ciudad de México, por ejemplo, la Audiencia consistía 
originalmente de cuatro oidores y un presidente. En el siglo XVII babia 12 jueces -0idores
divididos en dos cámaras, una de lo civil de 8 regidores y otra de Jo criminal de 4 alcaldes del 
crimen; tambiál babia dos fiscales o abogados para la Comna, uno para lo civil y otro para los 
casos criminales. Aparte de estos funcionarios, existía un número considerable de empleados 
públicos menores: un canciller, un alto alguacil y un capellán; además de los relatores, 
notarios, custodios de fondos, asistentes de los abogados y defensor para los demandantes 
pobres. l6l 

• Fuc:iNes de la AlldimcU. 

La Audiencia escuchaba y decidia sobre las apelaciones de Jos tnlxmales inferiores en la 
colonia, es decir, los corregidores y otros gobernadores locales, y de las nmnerosas cortes 
adminisb'ativas como Ja de la mesta o gremio de ganaderos, el consulado o gremio de 
comerciantes, la casa de moneda, la casa de aduanas, etc. 
En casos criminales, Ja decisión de la Audiencia era final, no babia apelación a Espala Pero 
las demandas civiles importantes podian apelarse al Consejo de Indias. Al principio este 
derecho se reservaba a los casos que involucraban un mínimo de 600 pe90S de oro, pero en las 
leyes nuevas de 1542 este mínimo fue elevado a JO, 000 pesos y así pennmeció basta el siglo 
xvm. 
Otra de las funciones de la Audiencia fue la protección a lo indigenas, por ello reservaba dos 
días a la semana para escuchar sus quejas. Este papel de la Audiencia pronto fue asumido por 
una corte especial: el Juzgado de indíos. 364 

" La Audiencia servia como tribunal de primera 
instancia en casos de corte, es decir, casos criminales que surgían dentro de la ciudad donde 
residia la Audiencia y dentro de una periferia de cinco leguas, asi como en casos donde 
estuvieran directamente involuaados los intereses de la Corona o sus funciomrios . ..l65 

Bajo su COOJpetencia, también recaían los crímenes cometidos por los clérigos bajo ley civil, en 
estos casos la apelación podla bacase en ESflllft• Pero t.jo ninguna cimm!lancia había 
apelaciones de una Audic:m:ia a otra. La misma Audimcia de México conservaba sus 
privilegios de preemioencia en caaos de falta, ausencia o muerte del virrey, asilo C91ipuló 
Felipe III en Madrid el 3 de CDG"O de 1600: 

"Mmndlmoa que amado _.., et v1rreim1o de N- E.spU111, por promoQón o mate de loa 

~ -.a vumm. .R-a Allllimm de MiKico a su carao la~ de i. ..-ovn:m de la 
N- Elplla. y ...... ._ todm loa ~ y 1m dernía ~ qm tocamn y ......... al 
virrey, como él lo lllcá. poda y debía t.:ier en vwt\ld de ~ tiluloa; y m ... cmo el 
..-midlme y oidonl ele la Ral Audimaa de~ y SI la di~ Gúcil, •••M w y 
cumplm loa oidofll ele la Audiml:ia de Ml!xJco 1m dme y mvin, como si ,.._ ..._ poi" 

~ ~ m la N-Elpda. J"6 

-----~ rl'1{ w n n .. iJ 
i11 .. d.J GUi. 

.LA DE ORIGEN ·------.. -.-_ 

• Raaai•• lle la A•lli•da. 

:161 1-wu., QIW;il.. P. 17J 
164 Cfr. Harq. P 170-180 Rubio Mde, El yjrrc:¡pelo l ft ~ 74 
.~ Har1lw. 2ll...5'il.. p 175. 
""RacoalM;!ÓO di lnw di k11 cejpge di indi- Lib. U. Ta XV. U,. 47, 41, P. 3311 en Mlñll. P 42 
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La Audiencia debía reunirse dos veces por semana Jos martes y Jos viernes, si alguno de estos 
días era feriado, la reunión debía posponerse para el siguiente día. A estu reuniones debían 
acudir cuatro oidores o por Jo menos tres. Todos Jos días de Ja semana, menos Jos feriados, Jos 
oidores y virrey debían estar tres horas en la mai'iana en los estrados para escuclm las 
relaciones de los pleitos. Los días en que taúan Audimcia pública debían permaoeca una hora 
y media más. "Que esas tres horas reglamentadas debían iniciarse a las seis de la mailaoa 
durante los seis meses que computaban de invierno, y a las siete en los otros seis de wrano. 
Que los acuerdos debían hacerse dos veces a la semana, lunes y jueves, por la tarde debiendo 
entrar a las tres en invierno y a las cualro en verano." 167 

A final de cada afto el escribano mandaba una relación al Comejo de Indias, y quien no 
cwnpliera con ese horario se le imponía una multa, ésta consisda en su salaio del día faltmte, 
dicha multa se excusaba si el oidor tenia una causa justa y legitima para su auscocia. 
Muchas veces llegaban a la Corona noticias de los malos mmejos de algunos oidores de la 
Audimcia, los cuales por negligencia o por ahorrarse tiempo, rom¡H• peticiooes o quejas que 
les llegaban de los habitantes de su jurisdicción. TMDbién los vineyes cometía algunas 
irregularict.des, como en las desipaciones de funciomrios públicos que sólo podím ser 
nombrados directamente por el rey; en estos casos, tan pronto tomlllm posesión de sus csgos 
se les acusaba de diw:rsos crímenes releg¡índolos de su puato. El virrey otorpba aos caqos 
de forma interina a algunos de sus conocidos. El 28 de junio de 1630, Felipe IV lllmldó que en 
los juicios de raidencia se juzpra coo igual sew.ridad tanto a los funciomrios designaloa por 
el rey como a los designados por el virrey . .l6a 

AJ-te de los oidores, la Audimcia cootat. con otros funcion.-ios imponmtes como los 
fiscales, el alguacil mayor y los alguaciles ordinarios. 
El fiscal no sólo vigilaba los intcraes del tesoro ral. sino blmbim era el promotor' del bim 
público y el defCllSOI' de los derechos de la Corona en todos los upectos de justicia. A éste 
recurría inmediatamente d virrey-pesidcote pan todas 1US .au.ciones. desde la Uepda de 
una cédula u orden del rey, hasaa la trmnitacióo de una cuestión pw: en la Audiencia. El 
fiscal, podía estar presmte en todas las actuaciones de la Audimcia y hlllta m el Real 
Acuerdo. J69 

EJ Alguacil Mayor squia m Clltegoria a los fiscales. Su lupr en I• cenmoniu, como m Ju 
diligenciu debía estar junto a é9los, tmto en 1• Audiencias pública. visi• a eíReles, m loa 
actos públicos, mi-. proceliones. visitas geoaales y realJimimtm; se le .-wba am lllimto 
como se hacia psa el Presidente, oidores, alcaldes de crimen y fiscales. .-a esa. junto a citos 
últimos. Sus fimciones cnn I• siguientes: "ejecuts todm Ju dilipnci• que requirielm loa 
ministros de la Audiencia.. Estos también apreodian a loa enjuiciados dictmliudos por loa 
mini!b"OI de la ala del c:rimm . ..no 
En cumto a los Alcaldes Ordimrios, estos ftmgíaa como jueces de primera imtmM:ia, ....... 
de presidir los Cabikb de los Ayuntamientos. o.nlml todo el alo m ellD9 '*1'19 y .. 

)6., lbil. P. SI. 

- lbid. P. 60. 
- Esae .. un orp0mo aimulbvo y lo l'omahu .. vwww, y ... lm oidona jumo CX111 el fiKaJ..,. 
co....., un amo 111"8""'· 
119 lbid. P. 74. 
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electos el primer día del ailo. No podían ser electos los oficiales de la Real Hacienda, ni los 
deudores de ella. No podían ser reelectos sino dos ailos después. 371 

Otros funcionarios menores, fueron los tuadores y rqmtidores de pleitos y negocios; también 
los interpretes de indígenas. Los oficios de tasadores y repartidores, podian ser vendidos a 
personas beneméritas, de fidelidad. inteligencia y confianza que no fueran ni mulatos ni 
mestizos. 

• V'asitu de oidora. 

El virrey debía supervisar todas las tierras de su jurisdicción y para ello se valla de los oidores, 
los cuales tenían que salir cada tres ailos a diwrsas provincias. El presidente obligaba al oidor a 
cumplir con su visita sin acepts ninguna excusa. Las oblipciooes de estos cnn: "1) que se 
informe de la calidad de la tierra y el númem de pobladores; 2) que se averigOe como podrán 
mejor sustc:ntarsc; 3) qué iglesias y monasterios serio neccsa'ios.,.... el bim de los pueblos; 4) 
si los naturales hacen los sacrificios e idolatrias de su gentilict.d; S) cómo los corregidores 
ejercen sus oficios; 6) si los esclavos que sirven eu las minas 900 doctrinlldos CCJIDO deben; 7) si 
se cargan los indios o hacen esclavos contra lo ordenado; 8) visite las boticas, si en ellas 
bubien: medicinas carrompidu no las consienta vmdcr y baga dsnmar, 9) así mismo las 
ventas., tambos y mesones; 1 O) haga que tengan aranceles y se informe todo lo de más que 
conviniere; y 1 1) que lleve comisión para JWOIDOWI" la cous que el la diJllCióo seria daftosa o 
fueran de calidad que no requieran mayor deliberacióo."372 Asimismo, los oidores también 
recibían una visita al final o eu cualquier mOOJeuto de su periodo en funciones. 

• Casas de la Adeacia. 

"Hemán Cortés tuYO que ceds sus casas, las que Ubía quitado a Moct41!!111111a, .-. que 
sirvieran de residencia a la Audiencia, esto lo him a petición del emper.tor. J1l En e9las cms 
debía residir el presidade, aquí tambim se ~a imDI• la mn:.I de corte. Lm primmos 
virreyes vivieron en dichas casm: Mendala y Velas:o, donde ......_. • -llllnl el· 
Nacional Monte de Piedmd. Sin em._.,, éllas le .,._¡erm iamficienta .. vinwy Velamx> y 
pidió a la Corona que se com...- al Msqués del Valle - cma1 p1iuc:q.lea, Felipe II ...
la sugerencia y MlrÚI Cartá \Wldió lu mi!lllla m 34 000 Callelllll09 ( 24 300 .,_,.) y el 19 
de agosto de l 562 se tooió pomsión de la propicdiid que seria motada de los siguientes 
virreyes. En cUlllto a las relllciones sociales de lm oicbes, éslas cnn muy psecim. a I• de 
los virreyes, no detún contncr mmimooio ni eJJos ni !1111 hijos con 1- .,._ de su 
jurisdicción, ui como tampoco acepm- invitaci~ ni replos ........ de los wa-. 
El 20 de junio de 1567 Felipe U ordenó" ... que a los indios• I• ._a lo que les coaa.,..... 
el presidente, oidores y otros minilDoa de la Audi a i1 -bitña, p- ••, h..ws y ollm ccw 
que tienen menestel"-..n4 Tmabién que los oi.._ m t~ por la .._.. cua pma • 
vivienda, sino que las alquil ... con la libre vol ..... • !llS dulllol. 

m ll!il P. n. 

m lbid. P 71. 
m !.bid.. P 57 
m l1lll P. 66. 

TESIS CON 
FALLl\ Dli: omGEN 

--·--·-·-........ ~ .............. ,.. ... ,- ... 



c:ortDIANIDAD y FIESTAS. 119 

"En las clausuras de los monasterios de monjas no podían entrar ni el presidente, oi los oidores, 
ni los demás ministros de la Audiencia, a ninguna hora. ni del día ni de nocbe."m Podemos 
conjeturar que al igual que a los virreyes, a los oidores también se les diseiiaba una imagen 
pública que sirviera de modelo religioso y moral a toda la sociedad. 

EL CABD..DO DE LA CIUDAD DE MEXICO EN EL SIGLO XVIL 

• Coacepeo.. 

La palabra Cabildo se usaba para designar no sólo al concejo municipal, sino también otros 
cueq>os análogos, como un capítulo de la catedral. También se aplicaba al edificio municipal 
eo donde el concejo municipal sostaúa sus reuniones. El Cabildo era la unidad local de 
gobierno, el rango más bajo de la jerarquía administrativa. 

• El Cabildo de la Cilldad de Mhico. 

Desde 1507 en Santo Domingo se fundó la primera organización municipal. El prima Cabildo 
en México lo erigió Hemán Cortés en 1519 en la Villa Rica de la Veracruz, con el fin de 
iodependi7.arse del gobierno de Cuba al mando de Diego Velúquez y con ello obtener mayor
poder y libertad de actuación .Cortés nombro a los funcionarios de Cabildo (alcaldes y 
regidores) y de acuerdo a las tradiciones casdlanas de libertad municipal, los funcion.-ios 
públicos nombraron a Cortés Justicia Mll)'OI" y Capitán General, con lo que el conquistador 
obtenía poder político y la iodepmdtocia de Diego Velázquez. Ailos más tarde, el mino 
Cortés fundaría el Cabildo de la ciudad de Méx1CO. 
Existían principalmente dos tipos de motiVKICDCS que originaba la funct.cióo de ciudades, 
una era de tipo político y la otra de tipo esn.~co. En la tradición municipal cmellaoa se 
tenía aún presente la pmticii-cióo de Ju ci....._ casldlma m la RICOOqUiD del Unitorio 
espaftol de manos de los infieles musulm--. es por lo mterim que las funda:iones 
municipales espdola en el Nuevo Mundo ......- un cmída Clbmésjc:o como pullla de 
lanza para la expansión y coloniación de nuevos len'itorios. 
Por otro lado, los individuos que psticipson m I• ~ de exploración y conqui!lla vieron 
en la fundación de ciudades y el establecimiento de sus Ayuntamientos una forma eficaz de 
legitimar y defenda sus daecbos sobre las po91moacs conquistadas, procurando su presencia 
en estos Ol"ganismos como regidores perpetuoa. Es aí que en la fundación de las ciudmdes 
intervenían dos factores; primero el ideolóstc:io o rcligioeo, el cual ~a en la anpraa 
conquistadora-colonizadora una guerra de ......,... .. por- obtener telritorios psa la gloria de 
Dios y la gnmdeD del rey; por otro lado los ,......_ DUDCa dejllOll de lado !1111 necaimdes 
materiales y veían en cada fundación una opolftl9.tld .,.a obtener algún beneficio mllerial, 
esto a través de la obtención de tierrM, y/o m la .... 8aóa de algúll punto• el c.bildo. 
De acuerdo a la costumbre castellma, en noattn d9 Dios y del rey se elepa el sitio y se 
declaraba la fundKión: " ... un escribuo In..._ • acta del sueno; el Ql>idm de la 
expedición designaba tmlbién en nombJe det rey a los primeros alcaldes y regidores. A!á 
mismo, se ejecutaba la trua de la población, amfar.e al modelo renacentista, m redcul~ se 

-------·---·· 
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procedía a distribuir los solares entre los pobladores. Se asignaban los que quedaban al rededor 
de la plaza para el gobierno civil y para la iglesia. "376 

El fundador de la cuidad debía tomar en cuenta el clima y la calidad del suelo, la 
disponibilidad del agua, la dirección del sol y del viento, además de la facilidad de la 
comunicaciones y la capacidad para la defensa. Todos estos elementos se controlaban 
rigurosamente reglamentados por el monarca y los encontramos en la Recooilacióo. de Leves de 
Indias. El traz.ado de las calles seguía el mismo palróo urbano desarroUado por los griegos y 
copiado por los romanos, a su vez estos lo implantaron en tierras espdolas: " ... las calles se 
diseiiaban en un patrón cuadrangular desarrollado al rededor de la Plua Mayor, frente a la cual 
estaba la iglesia principal, el Cabildo y la prisión. En el centro de la plaD a menudo babia un 
árbol de justicia y el lugar en donde se llc:vabal1 a cabo las ejecuciones y otras sentencias 
judiciales. nJT7 

De manera general, el Cabildo cumplía coo las siguientes funciones: " ... distribuia tierras a los 
ciudadanos, establecían impuestos locales. se ocupaban de la policía loc:al, mantelÚall las 
cárceles y caminos, inspeccionaban los ho!pitales. regu.I.,.. los di• fai.00. públicos y 
procesiooes, supervisaban los precios de los mercados locales psa la protección del 
consumidor, etc." 371 

• F..a-aril& 

En un principio, el fundador de la ciudad era cJ que design• a los funcion.-ios del Caildo. 
En las cartas que Cortés emitió al empe1 ador rnelan que él nombro a los prim«os alcaldes y 
regidores en todos los pueblos que él ftmdó. 
Nos menciona Haring. que en la ordeoamm emitidas por e.tos V en 1523 psa reguls la 
manen de establecer los nuews asmtam...._ • ded .... que a menos que hubiera 
disposiciones específicas psa lo contrario, los rqidores debilll ser elegidos mualmente por 
los vecioos, duelos de propiedmdes dentro del pudllo, y no podlm - reelectoa !ioo hMla 
después de un periodo de un lllo. ,.J"19 A!ll cat. lllo se elegta f'elidores: "Pll'a los m• 
importantes, se elegim a los mismos 1epdt:aea y pera los de mmos importancia y 
respoosabilid.d, a divenos wcinos de la ci..W. .... Estas elecciones se debían realizar en las 
casas del Cabildo. Psa ello los altos fimci~ .. piano, debim dejs que los rqidon:s 
reali28l'31l libremente sus el~ones. por tanao ...... oidoF debla es. presente en la elección 
de los oficios, solmnmte m la de los alcaldm m ' ilO& 

La fonna en la que se llewbm •cabo las do.: e sa de la siguiente mmcn: " ... se poním 
los nombra de los callaos m una pute ~ y ia. 90lllbres de 109 oficios en otra; delpués, 
se iban sacando, por un lado, el nombre del t dllD y por otro, el del oficio que le 

1
• TORRAUS P. Miria Criltina "El Cabildo de a c:uM 8 ....._. en lA MMr Nol!k J LMI Ci+d • 

Milli;¡g._MíQ:o, DOf. U.l. CONACULTA.. 199'1. P .. 
m ......_ !19....J;i1 P. 213. 
179 Clid.. p 222. 
,.,.. lblll p 217 

... A.ORES OLEA. Ai.ora. El C•t.ldn de .. cnr·W • Nmm ... ArmWI ..... dltl •lp xvu. Miluoo, 
UNAM, 1969 (tesa de l...K.imcahn), P 4. 
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correspondía desempcilar."l111 Estas elecciones se llevaban a cabo el día primero de enero de 
cada año. los funcionarios recibían la vara de justicia y estaban comprometidos a velar por el 
cwnplimiento de las disposiciones reales y del Cabildo refemttes a la ciudad El alcalde más 
antiguo presidía el Cabildo en ausencia del corregidot'. Una vez que los alcaldes concluían su 
gestión se les nombraba alcaldes de la mesta. 3112 

De manera genaal. la autoridad municipal se eocootraba depositada en dos tipos de 
funcionarios. los regidores o consejeros y los alcaldes ordinarios o magistrados. El número de 
regidores variaba de acuerdo al tamaño e importancia de fa ciudad o villa. la cantidad oscilaba 
entre cuatro y seis regidores y en las poblaciones mayores eran de ocho a doce; por ejemplo en 
la ciudad de México la cantidad llegaba a doce. 
En cuanto a las sesiones. el Cabildo se remúa tres veces por semana. pero a partir del 6 de 
mayo de 1549 se determinó que se sesionara los día lunes y viernes y en la cusesma los hmes 
y jueves. En ocasiones se realizaban sesiones extraordinarias llamadas "pelicanos". las cuales 
enm .-a deliberar sobre IDl asunto urgente. Existim OO. sesiones llmaadas secretas. donde 
se trataba a cerca de asuntos confidenciales. 383 

Si el regidor no asistía a la sesión se le cobraba una multa de seis pesos, pero esto era en 
teoria. porque c:n la práctica muchos de los funcionarios no asistían a la reuniones y ello pcrquc 
nlDlca se cobrat.n. las multas, por tanto a veces se aplmaba la sesión poi' falta de quóP'lllff, lo 
que ocasionara que se convocara a una nueva reunión para fecha posterior retrasando los 
asuntos de gobierno. "Era común que en los primeros quince días del alo, los regidores sólo se 
ocuparan de elegir a quienes ocuparían los diferentes puestos administrativos en el curso del 
ailo, así como a los alcaldes ordinarios y los de la mesta ... JM 

Los regidores cumplían diven;as funciones. como por ejemplo et Alfén:'z real, que era 
seleccionado cada alo de entre los regidores y tenía a su cargo el paseo del Pendón Real el 13 
de agosto en recuerdo del triunfo de los espailoles sot.e la cuidad de Tenocbtidan. El 
Procurador' General, que 1ep1esentaba al Cabildo de la ciudad ante el rey en Espllfta y ante el 
Real Consejo de Indias; el Ayuntamiento lo elegía entn: sus regidOl'cs cumdo lo cmsidaaba 
oportuno. es decir. cuando babia asuntos impor1antes que tntar ante las aatorid9des mtO. 
mencionadas; este oombnmimto duraba cwDo ailos. El Procurador Mayor, que repramtaba 
los asuntos del Cabildo mte el virrey, la Audiencia u otro tnbuul de la colonia. El Comisario 
de cárcel. tenia a su cago ésaa. El juez de escuelas, ve1• por la eduCKián elemental: a él 
couespoodia examin.- a los maestros y la ob9elwncia del trato a los oducmdo. 

111 llill. P. 5. 
312 ai:...Torralra. Criltim, P. 95. 
m Uid. P. 99. 
314 F1ora Olm. OILI3&. P.10 
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Otro funcionario de gran importancia para el desempeio del Cabildo era el Corregidor. el cual. 
era el representante de la Corona en el orden municipal y tenia autoridad tanto en el campo 
judicial como en el administrativo. Impartía juscicia igual que los alcaldes ordinarios, quienes 
eran elegidos por regidores reunidos en Cabildo. Los regidores y el corregidor tuvieron 
frecuentes enfn:otamientos en el ámbito jurisdiccional. En el aspecto admioistndivo, el p.-ClCCI' 
del corregidor prevalecía en las deliberaciones sobre el de los regidores. estaba a la cabe7a del 
Cabildo y lo dominaba, aunque sólo votaba en casos de empate. No podía esaablt:eel' 
or~ ni leyes propias y los regidores podian apelar las decisiones del corregidor ante la 
Real Audiencia "Para la ciudad de México ... se escogía como couegidor a UD criollo de 
elevado rango, es decir. a una persona cuyo desahogo económico y posición social le 
permitieran reunir las condiciones psa el oficio de Corregidor.,.JaS 
El sueldo del corregidor era de 500 000 maravedim al ailo y entre las cualidades que debía 
posea una persona .-a ser designado corregidor se C'llCOlltramn las siguientes: ds muestra de 
prudencia y entereD., edad mínima de 26 años, ser wsalJo de la Corona. no estar inmiscuido en 
delitos. "Nunca se escogía a personas de baja extrxcióo o de orip:n humilde o que hubiera 
ejen:ido oficios mecánicos y se exchúa de forma abeoluta a los meltina ...-
Como juez, examinaba los procedimientos judiciales de los alcaldes ontinaios y c:altipbe a 
los aiminalc:s. supcniSlba las cárceles y oombrabe a los alguaciles. En el apecto gubamlivo. 
era responsabilidad del corregidor el sugerir que se realiunm determinada tareas en la ciudat. 
tales como las obras públicas y ejacia influc::ocia 90bre d Cabildo pan que se cumplicnn las 
ordenes reales y virreinales. El corregidor podía suspender alguus medidas tomadas por el 
Cabildo si las consideraba perjudiciales para la población. 
El oficio de corregidor duraba tres años y a veces aumentaba a cuatro, pero nunca fue perpetuo. 
Fue gracias a este funcionario que la libel1ad del Cabildo en la colonia se ma limitadll, amque 
también debemos tener en cuenta la distancia que babia entR la metrópoli y la colonia y los 
acuerdos a los que podían tlepr los regidores y el corregidor psa actus con cierta libemd.. 

• v .......... 
~ .. ~ 

En UD principio. los carp ._ por desipacióo y otros por elección, sin em-.,. a fina del 
siglo XVI. Felipe 11 instituyó la venta de csgos, esto por la crisis económica que tenia la 
Corona por caasa de lu oomtautcs guerras en Europa. En sus mi.-es, los csp fucrnn a 
perpetuidad. la venta r.:ultaba al powdol" a renunc:Ulr a su cargo o beredmrto. ejemplo de ello 
fueron los regimientos. Hubo casos m que dicho rqimiento real)IÓ m la viu .. o hijos de los 
funciourios y eslos podim otorprlos a sus psientea. '"La "VCDta de oficios fawreció el 8'UIM> 

de lu oliprquíu a ala ináncia de aobiano. Dic:bm oliprqui• se dlCUdb.._ ~ 
por los descendientes de los conquisbidores, qui .. • hablm enriquecido con l• pnM:ticu de 
la -.icuJtura. el oomacio y la mineria. y se e&COllll,._ .............. mtre sí y viacul-. m 
sus actividades económicas ... m 
El grupo em0110Cial que mu se bmefició con la ~ de lm csp fue el criollo. ya que .,.. 
ellos los puestos municipales eran prácti• - t 1 las únicas posiciones en la j-quia 

)11 F1ons o-. Qll....I& p t 5. 
1ª lllid...P. 16. 
lll CrBtina Tonüa, im.,.siL P. 97-91. 
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administrativa a las que podían aspirar. Estos puestos le aportaban a los crioUos poco o nada en 
la autoridad política. pero si gran prestigio en la sociedad colonial. El ser regidor significaba un 
lugar seguro en las procesiones, un palco en los corrales y una grada en los tablados; aspectos 
que en una sociedad tan barroca como la novohispaoa eran muy importantes. 
Por todo lo anterior, el puesto municipal se volvió para todos los fines una especie de 
propiedad privada, que pasaba libremente de una persona a otra, o entre miembros de una sola 
familia; incluso una vacante se podia comprar a un menor de edad y ser ocupada por un regente 
hasta que el dueilo cumpliera la mayoria de edad. 
La mayoría de los puestos municipales a principios del siglo XVII se babím coow:rtido en 
propiedades hereditarias. El Cabildo, para mantener cierto conlrol sobre los puestos, 
frecuentemente " ... pagaba por el privilegio de la elección, comprando formalmente uno o más 
regimientos de ~edad de la Corona, de modo que pudiera continu.r la práctica de elegir a 
sus miembros." No obstante lo anterior, parece que la adminimación municipal puó al 
control de unas cuantas familias ricas e influyentes, convirtiéndose así el gobierno local en una 
especie de oligarquía, donde los intereses priwdos prevalecim sobre los intenses de la 
comunidad. 

IQLESlA 

• AmRc:emta. 
Factores internos y externos ocasionaron que Espaiia se convirtiera en dcfmson de la religión 
católica. La propia historia de la península había ransado que ellta se convirtiera en un.a fiel 
aliada del catolicismo. Como es bim sabido, Espma file objeto de varias invasiones, una de 
ellas fue la mora, coo la que se inicia Ja lucha de reconquilla la cual culmina m 1492 con la 
captura de Granada. Esto originó que en el espirito de los espllftoles fuenn identificíndo9e los 
conceptos de patria y religión. Como coo!D:umcia de dio, en cada espmol !IUJIÍÓ y • 
desarrollo la idea de coosidenlrse como un defensor del c.aolicismo. 
Fue dentro de este contexto, en que los espmoles oonquimroo un nuno coatinmtc luego 
llamado América. Por ello, no es de extna1.- que los moaan::u ~ quitierm dUpoaer 
que m sus ouews territorios • implmtara la religióa cmtólica, lo culll • vio exprcado en la 
firma de la famosa Bula Alej..aina entre el papa Alejmdro VI y los Reyes Católicos, donde el 
sumo pontífice les concedta mnplios derechos taritoriales m las ounas coloni• a cambio de 
que se implantan el catolicismo como n:ligióo oficial. 
Dentro de este contexto ideolósico. Europa dunnte d si&fo XVI• c:ucmtJaba viviendo una 
guerra religiosa, por on lado tenemos a los llamados protetúntes y por el otro a una serie de 
pm.-:s católicos mcaM'4ido la cuutJ•teforma. S.. en mee ci-a reliliOIO ckmde E!plila 
surja como paladio del catolicillllo uniéndose incondicionalmmae al ...-lo-
Con e11ta mentalimd d apmAol • topa con wra pueblos indl...- a los que ccmlidlnba 
idólatras, por lo que la cooqui!la de México fue como una ~e de cruada religima. donde 
lo que quería d apmftol en recupenr las tierna q11e ....._.en mmm de iafiel9. 
No sólo el aspecto espiritual movió a los c1ilpll6olel a conqui._ I• titnu indi--. tmtbién el 
aspecto malerial tuw mucha influencia. En la a91111Í!la de México y• ....... de todo d 
Nuevo Mundo. !ilC esperaba que se en~ el nombre y la hsienda del rey, alÁ como 
también los bolsillos de todos y cada uno de loa ~lladores. Esta actitud no es de extrail•, 
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pues el espaiiol del siglo XVI bien puede ser definido como un hombre de transición, hombre 
que lucha entre las ideas medievales caballerescas y lu renacentistas racionalistas. Las ideas 
renacentistas ponen al hombre como centro del mundo. con aires de libertad; pel'O al mismo 
tiempo, el espailol se siente con la necesidad espiritual de llevar el nombre de Dios a todas las 
partes del mundo, se siente elegido de Dios para la realización de esa empr-esa. Y como se 
dijo líneas arriba. al mismo tiempo acrecentar los territorios del rey, pues en el espailol del 
siglo XV1 Ju ideas de religión y patria van muy ligadas. Esta es. de forma general. la 
justificación para la conquista de México. 
El primer movimiento de coovr:rsión al cristianismo es llevado a cavo por el propio Hemáo 
Cortés. Es de todos conocido que Cortés era un hombre muy religioso. y en cada oportunidad 
que tenía hacía pública dicha devoción. Tal vez el único punto en que Cortés obedeció a Diego 
Velá7.qucz fue en las instrucciones que le dio respecto a la evangelización y dice a la letra: 

".El ~ motiYo que - e todoa los de vwmra oompüá habéis de llrMI-, •y la de ss q• en 
este va;m- Dio9 se-vido y aw.do. e numan sma fe ampiilda. .. Tflllil alidldo de inquff ... si 
los ......U. ... tenpn -=-. o a---=ia o 1110. o ot:1t11Wdia en que eüoe cnan, o m quim adolm, o 
si tiemn !Jlellll•Í'M, o aJs- casa de adoración. .. de todo poi" muy memo telllkéil ante vuemo 
esailuo muy enr.-a ntJmááa, que se pueda d.- fa Plam 11 principal com porque • pmmilm que 
se dmculnn tianas es ..,. q• tamo llÍllNn de U-... lml _.,_ .. 6-a de ..-a re, 
tnbajmeil por todlll m mmmu del IDllldo 199 lm lllfiJrmu de dls. "119 

Fue por orden de Cortés que a cada pueblo al que llegalml los apdoles, tratabm de 
imponerles la religión católica. Por ejemplo, cuando llegaron a San Juan de Ulúa (jueves santo 
21 de abril de 1519), al otro dia los hispanos tuvieron su primera misa en tierra firme, según 
BerruU Díaz 390m ~ue se comenzó a explicar a los indios d significado de la cruz, esto por boca 
del padre Olmedo. 91 Otro ejemplo se dio en Ccmpoala. donde Cortés bmtizó e him bautizar a 
lu ocho muja-es que el cacique les regaJó y pAmtó una cruz recomendando a dicho cacique 
que vigilara el mantenimiento de la misma 
Ante esaas acciones tm ¡ncipitadas de Cortés, el pide Olmedo prudentemente recomendó al 
conquistador "Paréc::eme sdol' que estos pucMoe no es tiempo psa dej.-les cruz en su poder 
porque son desw:l'gomados y sin temor, y oc:ao 9CJm wmllm de Moc:..,...., DO la quemen o 
hagan alguna cosa malL Y esto que se les ha dicbo huta, bula que tmpn mis conocimiento 
en nuestra fe . ..392 Al .,._., Cortés DO him ia9Cbo cmo de ellta .....,.._ y en Tiaxcala y 
Cholula siguió con su idea de una ooovcrsión rilpidm de los indigmas. 

• Pano.ato Real 

AJ volverse Eap8lla el dcfmsor del catolic1..o MIC la amenaza de la reforma protestante. 
adquirió el derecho de intervenir directam_.. • la orgmi.mción eclesiástica del imperio 
Esplliiol, mutmiendo la unict.d de la fe en d ~ y • la tierna recién oonquilladu. 
Si se recuerda. el ...,. Alejlld'o V1 dividió • •mdo Esta división DO sólo tenia como objeto 
el reparto politic::o del continente, sino tamhlém ..a ,_..idlld reli_,om: ccm"9tir a los fieles a la 
religión católica. Con esta división. el sumo pomficie hacía re!pollYbles de la ~liza:ión 

189 CUEVAS, Mlr1lno, K•n cle • ¡.1e9 m Minn r-1.. P 106. en Robat, llicsd, lA rmce 
~de Wnrjm Mélico, FCE. 1997. P 76 
' DIAZ. Ssml, cap. XXXVIll 
1
•

1 Fraile me.-c:edano que vena con Cof"tés). 
l92 BemaJ Diaz, cap. LXJ, P 193 en Ricud. P 7<J [
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de las nuevas tierras a los monarcas espaik>les y portugueses. De esta forma nace el Regio 
Patronato materializado en las bula<1 alejandrinas firmadas en marzo de 1493 y confirmadas por 
el papa Julio II en la bula de julio de 1508. 393 

La lnter caetera, finnada el tres de mayo de 1493, el Papa hace dos concesiones a los reyes 
católicos: "en primer lugar. la donación de las tierras descubiertas y por descubrir en el mar 
océano por la parte de occidente 'hacia las indias', siempre que no pa1enecicsen a ningún 
príncipe. En segundo lugar, la concesión de privilegios espirituales u obligación de 'adoctrinar 
a los indigeoas y habitantes dichos en la fe católica e imponcrios en las buenas costumbrcs."'394 

En la segunda bula se delimitaba un poco más la donación de los territorios " ... eslablecía una 
raya o línea divisor:ia trazada de norte a sur por el meridiano que pasa a cim leguas de las islas 
Azores y Cabo Verde ... "395 F.o la bula Eximiae Devotionis fechada el tres de mayo de 1493 se 
ratifican los da'ecbos espirituales concedidos a los reyes católicos y en la bula Dudtart 
Siquidem se vuclw:n a delimitar los territorios que podía colonizar Espda y Portugal. Por todo 
lo anterior es fácil deducir que en esta primera ~ del descubrimiento y exploración ambas 
naciones, Espaila y Portugal, se disputaban la hegemonía de los nuevos taritorios previmdo la 
importancia que adquirirían. 
Como se recordará, el virrey era el represcntmtc directo de la Corona m la NUCYa Espda, es 
por ello que también tenía el titulo de vicqmbooo de la iglesia. De e9la mmera el rey o virrey 
ejercían grao influencia en los asuntos espirituales de la colonia. Algunas de sus atribuciones 
eran: 
- Vigilar la administración de los diC7Jllos y .-owchamieoto de algunos recunos eclesiásticos. 
- Respecto al nombramiento real de obispos y lf"lObispos en territorios espllftoles, los curas y 
doctrineros del virreinato c:no seleccionados por el virrey o gobernadores de una tema que 
presentaban los prelados. 
- Autorización del rey o sus representantes pwa fundar cualquier tipo de edificio religioso~ al 
mismo tiempo el rey o su represmtmte se coapootetía a ayudlrio económicamente. 
- Permisos para que los monjes o cláigos s.1-. o entnnm de E!pllfta o de la India 
- La facultad de fij• limites a las diócelia. -pündo o modificmdo la jwildicciones ya 
exi sttntes. 
- O. el Plecei a las bula pontificas, es decir. mtorizar 911 ejecución dentro del reino. El 

Coosejo de Indias • enc::ll'pba de vigil• c.- .._ bulas no interfirienn con los darechoi del 
rey. 
En teoría y según el historiado.- Alfooso Tma. • Amáica nada se podia bac.er en mllllaia 
eclesiástica sin el permiso del rey; por sus - p hm los nombres de quienes serían los 
obispos, arzobi!pOS, priores y abades eo la ~ E.tpma, se _rta decir que el rey y virrey 
tenían en esta tienm m'5 poder que el propio - pootificc. 
Desde 1612 el rey Felipe m encarp al VirnJ Mlrqués de Gudalcuar •Mmde que no se 
permitiese edifics nuevos monaerios sin ,._ -.. ..197 Lo mterior nm bale ...,._ que 
las fundaciones, sin autorización real, eran flncm•~ 
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Por otro lado el rey y el virrey controlaban el trafico de religiosos a la Nueva España, ellos 
decidían cuantos y a donde eran enviados; pero en el plano real gran cantidad de religiosos eran 
llevados o iban por su propia voluntad al nuevo mundo sin que de esto tuvieran conocimiento 
los funcionarios reales y téngase por ejemplo el cuo del religioso Thomas Gage que estuvo en 
la Nueva Espma varios ailos sin pamiso ni del rey ni de la orden a la que pertenecía; por ello 
no eran pocas las veces que el rey encargaba a su alter ego lo siguiente " ... os encargo a vos; y 

- que deis orden con todos los pn:lados como si hay all* algunos de estos religiosos y clérigos 
que han ido sin licencia. salgan de la tierra y sean traídos a estos reinos . ..J91 Esto ocasionaba 
serios problemas, como que bubicn sobiepoblación de religioeos, y al mismo tiempo y aunque 
parezca contradictorio que hubiera escasez de ellos; es decir, al virrey se le encarp la 
evaoFlización de su virreinato, psa ello lu ordenes religiosas se diriRian al virrey solicitmldo 
un número determinado de frailes para ciertas regiones inhóspitas, pc:l'O suaxle que cuando 
llegaban estos nue\IOS frailes a las ciudades, decidim establecene alH olvicMndme por 
completo de la región a la que habian sido asignados, lo que ocasionaba una sobrepoblación de 
frailes en las ciumdes y gnn escasez de éstos en las 21J11as rurales, E9las y olrU violaciones se 
bacúm al regio Patronato, por lo que el tan presumido absoluto control del rey o virrey sobre 
los asuntos espirituales quedllba en entredicho. 

• Eva .......... olt......_ 
Según el padre Cuevas 399 el primer padre católico que inicio la eVllllgeliación fue el sacerdote 
Alonso Goo7ále-z quien desembarco en el cabo Catoche el S de m8171> de 1S17. No poseemos 
más datos 9Dbn: este primer apóstol mexicano. Posteriormente le scguirim el ~ Olmedo el 
y sacerdote secular Juan Diaz. Estos religiosos poco pudieron ba.;er en fllYOI" de la conversión 
de los indios por lo reducido del número. Otro factor en cmtra. fue la lmgua o las lenguas 
indígenas que ninguno de los dos dominaba y por último la movilicW de mohos bi.m que su 
labor no tiuctificara, pues ninguno permanecía en 1D1 lupr fijo. En IS24 Blrtolomé Olmedo 
quien comemlÓ a ds loa primeros .-. en la coo'YCOlión de los indios y fue ClllJCIU. de los 
soldmdos de Cortés mucre. Por su pmtc. el ~ Juan Dta ccmclUJÓ ... el• ele .... m .... 
drmtMica al ser apedrC8do por 109 indim como una wnpn• por la delllucc:ión ele ... tdolos. 
«JO 

Al inicio de la evangelización y la conquista se necesitaron muchos frailes y se hicieron todos 
los esfuerzos para alentarlos a emigrar. La Corona los enviaba sin solicitarles erogación alguna. 
Sus pUllpJlteS am emitidos pm la Casa de Cootntación de Sevilla, los gallos ele viaje desde 
los monuterios bula Sevilla c:nn pdrocioados poi" la Corona al igual que lll ropa, comida y 
costo del viaje. Una w:z en las indi• seóm escoltados hMla !111 nueva monda y b -os en 
territorio americmo corrim a esto del virrey.«>• Podemos eres que e9te fue el camele los tres 
primeros &anci!CmOll que lleprun a México. 

l• Oill.3S6. 
199 Oi.. c..-.. HiltoriL Tomo l. P. ICM. 
- Cfi. Rirsd, pp. 11-12 ; RAMOS MEDINA, Mlnlm "1.a ... y la ciUllld de MáillO m el vWniaalo• m 
TOV AR DE ACHEDERRA, Isabel, lA rqyy npbM y IW éd • Mkjm, MéU:o, Eü.,....;.... _DDF __ : _u __ . L ____ --i 
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Hacia 1522 e:o que Carlos V comenzó a cwnplir su obligación de paarooo de la iglesia. En este 
ado salen del convento de Gante, Bélgica, los tres primeros frailes que rotmanín el terreno para 
la futura evangelización. Los nombra de estos franciscanos enn: Jua Dekkcrs (Tecto), Juan 
Van de Auwera (Aura) y el lego Pedro Van de Maere (Gante). En tres meses CIU2a'OD el 
Atlántico y de Veracruz a México hicieron diez días, eotnodo en la ciudad en septicmbn: de 
1523. Como la ciudad se encontraba CD ruinas y no babia lDl lugar adecuado para que se 
hospedaran, J>Ulllllll a Texcoco donde fimdmun la primera eacucla. Juan de Tccto y Juan de 
Aura tuvieron Wl8 estancia muy corta en el Nuevo Mundo, ya que acom.,.n..oo a Cortés en su 
expedición a Hondura y en el camino pcnciaoo. 
POI' su parte, Pedro de Gante desarrolló una brillante labor' apoetólica en Texcoco y 
postaiormeote en la ciudad de México. En tma de las cartas que éste mvió a Espma decía: 

"'EsDmos reputidm m - CCJll\'tdOI, viviendo m 1- e=- que ..,. hicieroa lm mauraa.. 
...,... - de ocroe sillie ..... a diez, y-~• ... Mi oficio• ...... da y DDCbe. .En 
el día ema1l) a ._., fllCri* y c:anlar; en .. noche leo dodña a-.. y pnidim -por _. till"na • 
8lwnde y pobilda- ... reoosmo. m ...-... ~ a lm hijoa de m. ....._ prinr:ipüil pma 
imbuirb m .. fil católica, y que dllllpuéa CllMilm a - .-na ... De ... t-.o a mi carWo m -
cilMlad de Mécico al pie de SOO o míl, porque ea cabe:ra de la tilrra. He .,,........,, .... SO dB loa 
nm avimdaa y cada ...... le tlllllllo a imte de k> que toca i.- a pr9diau- .. ....., sipilmfe. 
Los domil.,s salm m1m muclmdllll a predicar por .. ciudmd y toda su m .. omotroa oon 
eao. - • la nidoada ~ ido• y ~e - pmte. .......... -- 1o 
milmo en .. aba y leYuámm i8lmill al verdadero Dioa." 

En 1524 Gante fimdó una cs:uela para indios. como banos visto no sólo les ensdlo la doctrina, 
sino también los instruyó CD 1115 artes del canto, en los imtrummtos. pintura, tallado de 
retablos. carpinteria, cmdaia, barería y otros oficios. Gmte murió ya viejo m la ciudld de 
México en el convento de San Francisco CD 1572. Sin embsgo llftos antes de !111 mu.te ya 
habían Uegado a México los doce fmnosos apóstoles fimci!ICmOI que 9CgUirim con m h1bor 
misionera. 
En 1524 Uepron a la ciuct.d de México los doce fnncia:..... Ellos filmon mvi8dos por el 
papa ~o VI el 13 de mayo de 1522. Al frente de la expedición venia frmy Mmttn de 
Valencia y !IUS compderos: Fnmciaco de Soto, Maráa de la Corula, Tonllio de Bmlhmte 
(Motolinia), Luis de Pumsalidía, Antonio de Ciudal Roclri1D, Jama SUia. Glrda de Cimerm. 
FnmciDJ Jimáez, Jum de Riwa, Jum de PaJm y AndrM Cllnlola Vinisml a Alllmca a 
solicitud de Cortis. COiado demnbacaon ea Vencnz el 13 de mayo de 1524, el 
conqui!lbldor mimó a sus !Dlcllldos que los custodilnD por todo el e1111ino bula la ciucllll de 
México, lo que pone de manifiesto la importancia que tenían 611os .,.. la misión colonindnra 
y evangelizaba de los nuews territmos. La mtnda de lm fiwl&:i- a la ciudld de 
México fue el 17 de junio de 1524; a su encum&ro salió Cort6s y lm cllmá cat.lleros 
esplliloles principales de la ciucW. 
A mediados de cae mino afto tuvieron su primen junta adminillnliva donde decidieron 
dividine en grupos pma ewnldizs la zona. "U1I pupo • ~a • la ciudlMI de Máico, 
otro en Texcoco, y otro en Tiaxcala y el último ea HuejolDqo -obm detenninllcioaes que e 
tomaron fueron.. ... loa t.utizm !IOlemnes • ~- de admiai..._ a loe ne6fitm ya 
catequiDdos los domiqos por la mllana y loa ~poi" la tsde. Toc:mte al sm:mnento de la 
pmitencia se di!lpUSO que los enfamos ~ plldienn conf- dos veces 11 mio ... 1e 

determinó también que ninguno contrajera mallw sin que primero fuae examinado en la 

402 Pedro de Gante en Gutiérrez Casillas José, ~ P )~ 
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doctrina cristiana Y se le confesase para recibir la gracia del sacramento. Acerca de la 
comunión sacramental parece que al principio se negó a los neófitos. se dejó más tarde a la 
discreción de los confesores." 4111 

Podemos decir que con este grupo de religiosos se inició la evangelización metódica en la 
Nueva España. la cual seria copiada y adaptada a las necesidades de las futuras órdenes 
religiosas. 
Al llegar los primeros misioneros a lo que seria la Nueva España a inicios del siglo XVI. 
encontraron un gran territorio coo innumerables habitantes y pocos religiosos para la tarea 
evangelizadora. Por otro lado. el clima con el que se toparon era muy diferente al de la 
península. lo que causó grandes problemas a los religiosos. Esto en el aspecto fisico. Ahora. en 
el aspecto ideológico y para comprender de una manera más completa la fonna en que 
actuaron algunos religi0905. hay que recordar que en ese periodo se vivía en Europa el 
fenómeno histórico social conocido como Refonna, el cual cuestionaba algunos aspectos del 
catolicismo; ante esto. surgió la Cootram:fonna. movimiento religioso promovido 
principalmente por el Papa y Espafta. Es por esto que los religiosos. desarrollados en ese 
ambiente. vinieron a América con la idea de que toda semilla de idolllbia debía ser oortada de 
la faz de la tiena. No es de extraftar que al llegar al nuevo mundo y encontrane con una 
religión totWnente distinta a la suya la calificaran de demoniaca, por ello. lo primero que 
hicieron fue tratar de destruir cualquiel' elemento material que recordma a esa religi~ no sólo 
se destruyeron elementos materiales. sino también tratsoo de bons de la marte iodigc:na 
todas las ideas "idólatras." Obviamente esto no se logró en una sola generación. sino que se 
necesitó de muchos ailos para lograr ese objeti\IO. 
Por toda esta forma de pensar. podemos decir que la conquista espiritual fue mis drástica que 
la militar. Los espaí'k>les conquistadores consavsoo algunas inslituciooes políticas 
prehispánicas. por ejemplo el calpulli o la idea del tnlJuto. En cambio, los fniles optaron por 
una desaruccióo total. acabando con toda manifestación religiosa psa ut evits cualquier brote 
de idolatria. "Si era postDle se constnúm los templos en los emplammientos de los templos 
indígenas para recalcar la sustitución de una religión por Olla. Cumdo las conwrsiones eran 
af~ los mismos indios proporcionaban la mano de obra gnduita psa la conslmcción 
de las iglesias. a veces de modo voluntario y olTclS ordmadas por sus jefes . ...,. 
Al llegar los frailes a la Nueva Espaila. el primer problema al que se enfrentson fue el del 
idioma. pues no se encootraroo con una lengua distinta. sino con wri•. Lo mimto podemos 
decir en relación a las creencias · religiosas. ya que cada pueblo tenía sus propios ritos, 
ceremonias y dioses. lo que dificulto en gran medida la con~ón de los indi11D•· Es por- ello 
que los doce primeros franciscanos se dieron a la tala de apeoder algunas de e9IU 1-guas. 
"Los primeros que supieron la lmgua fueron fray J um de Fucn.Sida y fray Frucill:O Jiménez. 
Ellos con sus principales y m• hábiles discipufoa que ~ ya infonnadoe en I• cmm de la 
fe. tradujeron lo principal de la doctrina cristi- m el lenguaje mexicano y lo .-mm un 
canto limo y muy graciOlll> psa que los oyentes • lo tommen mejor de memoria. ..405 

Los religiosos se tom.-on todas estas molestias por loe indiamu pues se wim en la oblipción 
(no todos) de civiliDr a estas nuews alm-. de Clllllftarlo&, de hwnlllizartos y purific.rtoa. 
Todo esto, porque los primerns religiosos veim m América una nueva oportunidad que les 

tllJ GutllirTe:z Castllm. ~ P 41. 
- Go.Jf1111l, QR....QL P. 1 O 
- Gutiirrez e-las, QILsi& P. 42. 
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daba Dios para crear una mejor sociedad, es asj que muchos frailes humanistas vieron en este 
continente una tierra donde realizar su utop~ claro ejemplo de ello es el caso de Vasco de 
Quiroga en Micboacán. Por otro lado, babia religiosos que no pasegu.iao fines tao altruistas y 
sólo buscaban escapar de las reformas que emprendió el cardenal Cisoeros a raíz de la 
Contrarreforma. Este fue el ambiente que privaba cuando se instalaron en México las ordenes 
religiosas; entre las más importantes tenemos la de los franciscanos, agustinos y dominicos. 
Un rasgo caracterlstico de la expansión franciscana, fue la gnm libertad que estos tuvieron .-.. 
actuar.406 No fue una libertad absoluta, puesto que tenían que tomar en cuenta elementos como 
el clima, el personal disponible, los recursos económicos, la actitud de los indios y las 
indicaciones de los obispos; pero tenían libertad en cuanto a que no se disputaban el terreno 
con ninguna otra orden religiosa. 
Los dos ailos en que le tomaron la delantera a las demás ordenes bastamo para que pudieran 
instalane en el centro ( México y Puebla) y de alli pasar a Micboacán, .,.a adelantarse basta el 
norte (Nueva Galicia). Ya la expedición dominica iba a estm' limitada y condicionada por la 
expansión franciscana. Mucho más limitada será la situación de los agustinos que tendrán que 
competir con los franciscanos y dominicos. "Etapa capital del desmrollo del apostolado 
franciscano en México fue el periodo que absca los moa de 1525-1531. Durante él se 
consolidan las posiciones de la orden en la región de Puebla: fundada pOI" el padre .Jum de 
Rivas en el conw:nto de Tepeaca; y en la rqjóa de México se Sliceden varias fundaciones: 
Cuautitlán. Tialmanalco, Coatepec-Chalco y Tuluca., en tanto que se construyó el convento 
grande de san francisco en México.".io7 

Pronto el trabajo evangelizador de los franciscanos se vio apoyado por la orden de los 
dominicos, quienes lleg.-oo a la ciudad de México a fines de julio de 1526. Fueron recibidos 
por los franciscanos y vivic:roo hospedados m sus coow.ntos durante tres meses mientras 
establecían su residencia. "Una familia de apellido Guerrero donó a los predicador-es una casa 
que ellos adoptaron cooio convento, construyé:DdoK un pequmo templo, o mejol" dicho una 
capilla destinada al culto público . ..GI El oúmao de dominicos que llqó a la ciudad de México 
fue muy reducido por causa de mfamcct.da que CIOlltnljcnJll durmte el vimjc. por tanto, su 
misión apostólica fue casi nula en los primeros ...._ Sin embsao, "Fny DominaJ> de Ad•nns 
inició la consbucción del coownto .,... los fUlln9 dmninicoa en la gudad. .409 

Estos religiosos se distinguieron pOI" su eotrep .a lnbajo y su .. ora lm indios y una.
devoción a la virgen del Rmsio. So voto por la pubim no era muy rapitado y Clllo se nouba 
en el tipo de construcciones que realizabm, que trm muy OSlelltosU. " .. .los bamanos 
predicadores ocu¡moo todo el sudeste dd _.... eslalo de Mhico, y que por Chalco, 
Tenango, Amecameca, Tdela-Hueyapan, ~a. lDICS y T~ con ms coow:otos fonnabm 
1JOa linea cui continua de.te Mftico halla la Mixteca. '0 Mienans los fnncismoB 
avanz.aban hacia el norte del virreiolto, los dom..._ controlabm el sur del mi11110. 
La orden de los agwiboos lletó a la ciudml 111 Mhico el 7 de junio de 1533, fuson 
hospedados por los dominicos en su convento por 40 el• y po!!Uliormente se trasladlron a una 
casa que alquil•oo ea la calle de Tacuba E9 arden no tenia mtorinción relll psa 

- Rimn1. ~ P. 146. 
407 n.l.P 140-141. 
- Ramos Medina, Qll..._gL p 1 14. 
- lhd,_P 115 . 
... Rlcard, asz.._gl p 148-149. 
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estableceise en la ciudad de México, sin embargo por las necesidades religiosas de la misma y 
por intereses de la misma orden, lograron quedarse en la ciudad Los primeros agustinos que 
llegaron a México sólo er.m siete, este número se vio incrementado por el ingreso de hermanos 
de la provincia de México.411 

Cuando los agustinos llegaron a la ciudad de México, los franciscanos ya habían fundado 
conventos alrededor de México, Puebla, Toluca, Cuemavaca, Michoacán y Nueva Galicia. POT 
su parte, los dominicos también establecieron sus casas en las cc:rcanías de la ciudad de 
México, Morelos y Oaxaca; lo que dejaba a los agustinos casi sin ningún territorio por el cual 
extenderse. "Esta es la ramo de que su taritorio siga un tram caprichoso y a veces confuso, 
puesto que tuvo que moldearse sobre las lagunas que babim dejado franciscanos y 
dominicos,..12 Las tres direcciones de los agustinos fueron: POI' el sur Guerreo Morelos y 
Puebla; por el norte Hidalgo, San Luis Potosi y Veracruz y en dirección occidental Michoacán, 
Tiripitío, Clull'o, Yuriripundaro, Toloca y México. 
Las ordenes religiosas formaron tres clases de agrupaciones o misiones: la misión de 
agrupación, de penetración y de enlace. Las misiones de ocup-=ión eamn CODSIÍtuidas por 
sectores en que las residencias religiosas, distanciadas poco unas de otras, formabu una red 
bastante estrecha en torno a un centro. A este tipo de misiones pertenecieron las del Valle de 
México, las misiones fnmciSQll&S y agustinas de Hidalgo y Micllosm, la misión dominica de 
la Mixteca y la misión franciscana de Guanajuato. 
La misión de penetración estaba formada por casas esporádicas c:n 21J11as de dificil acceso, 
climas penosos y aún no del todo pacificados y rodeados de territorio completamente indómito; 
estas misiooes precedian o acompaiian a la conquiu militar. Así la misión fnnci1Cma de 
.zacatecas - Durango y parte de las fundaciones de Guaoajumo, las dominiC8S entre los mijes de 
Oaxaca o las agustinas del esa.do de Guerrero 900 clsoe ejemplos de este tipo de misión. 
Finalmente las misiones de enlace eran aquellas series de conwotos que en vez de presentarse 
en fonna concéntrica al reded« de una casa principal. como las primen&, fonnabm una línea 
más o menos directa, que ligaba a un grupo cualquiera con la ciudad de México. Algunos 
ejemplos de este tipo de misión 900 los cooventos dominicos de Puebla, que enlaza la misión 
mixteca con la del centro y la quitina de Morelos que unía a la cma de México con el e9lmdo 
de Guerrero. •n 
El primer sacramento que se impmtia a los indigenas era el bmtizu. con Cite, los indios 
entraban a form• parte de la comun.id8d cri9tiana y por tmto tentm que modifics su estilo de 
vida para estar acorde con la nueva ideología. oo estaban solos en este camino puesto que los 
frailes tenían la obligación moral de suministrartes la banmic:ntas necessias psa Cito, como 
por ejemplo la ..,Aicación de los siguientes sacramentos cooao el matrimonio, la confesión. la 
comunión y la confirmación ..... 14 Pira que los reliP.. pudieran .mnini11nr los !Ml'8lllelltOS a 
los indigenm. la santa Sede otoqó a los frailes la IWa Omnimoda del 6 de mayo de IS22 ea la 
que les otorpba amplias facultades para dlliai.,.. los acmnmtos. Dicha bula fue 
confirmada por el 1J11P9 Plo V dalpués del Coaalio de Trmto por medio de la Bala Bxpofti 
Nobis del 24 de mll'ZO de 1567. 

411 CTr. Ramos Medila, p 11 5. 
411 Rx:ard. QJl...Q&. P 152. 
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El primer sacramento urgente para los nuevos cristianos fue el matrimonio. De inmediato se 
presentó el problema de la poligamia, ya que los indios podían tener varias mujeres, más que 
por raz.ones sensuales por causu económicas, ya que las mujeres eran al mismo tiempo 
compaileras en la vida marital, se dedicaban a rcaliDr toda clase de trabajos productivos. 
Los teólogos de la época decidieron aceptar el matrimonio entre los naturales, siempre y 
cuando éste se hubiera hecho mediante los ritos prehispánicos. POI' otro lado, se dejó a la 
voluntad del varón decidir con qué mujer se quedaria, sianpre y cuando sólo fuera una. El 
problema de la poligamia, duró sólo una o dos generaciones, pues los nuevos indios que iban 
naciendo recibían y se desarrollaban dentro de una sociedad cristiana, por tanto no se tuvo 
mucha dificultad en erradicar de la nuevas generaciones las prácticas pagana. "El primer 
matrimonio de indios celebrado en México fue el de Texcoco el 14 de octubre de 1526 cuando 
se desposo pública y solemnemente don Hemando, hermano del seilOI' de Texcoco. ,,..u 
El sacramento de la penitencia se divide en tres partes: contricción, amfesión y satisfacción. 
Los franciscanos preparaban de una manera muy rudimentaria a los indios para pode!" recibir la 
confesión, se seleccionaba un día especifico para escuchar los pecados de los indígenas. "La 
mailana del día qpé iban a confesarse se les leía la lista de las faltas que puede cometer un 
hombre ... Duranfe Ja época de cuaresma se dedicaban exclusivamente a la confesión de estos y 
el resto del ailo a las confesiones espontáneas y voluntarias. ,,..16 

Los agustinos tenían procedimientos más rápidos (en Micboacáo) pues dividían su jurisdicción 
en z.onas o cuarteles y a cada una de éstas se les asignaba un día especifico para que los indios 
fueran a confesarse y se les daba Ja absolución colectiva para Jos pecados veniales. La 
confesión individual sólo se realizaba cuando las faltas eran graves. Obviamente los enfermos 
podían confesarse en cualquier momento del año. 
También en la aplicación de este sacramento surgieron problemas. Los indios no tenían la 
noción cristiana del pecado, pOI' tanto la confesión pa-a ellos no tenía sentido, lo que originó 
que muchos religiO!IOS discutieran sobre si era correcto seguir otarpndoles este sacramento. 
Pero si no era aa:ptwle la confesión, tampoco los indios podían recibir el cuerpo y la sangre de 
Cristo: la eucaristía. Otros religiosos por eJ cootrario, dccí• que los indios tenían la suficiente 
cai-cidad intelectml y cristimia psa distinguir el PID ~ del .- común. '1Jna Bula 
de su Santidad. y e) sínodo de 1539, dieron la razón a esta segunda manen de ver las cosas .... 17 

EJ problema se solucionó de la forma mis rápida y fácil, pero la pregunta quedó en el aire: ¿en 
verdad Jos indígenas de esta primera generación cristiana compn:ndím el sacramento de la 
eucaristía?. 
Este es el sacramento por el cual las personas bautizadas se integran de forma plma como 
miemlll"os de la comunidad. En la iglesia antigua, el rito se adminillnba de forma imnedi ... 
después de bautim y esto sigue siendo la costumbn: en las iRfesias ortodoxas y africanas. En la 
iglesia católica apostólica romma, a pstir de 1600 y huta el siRfo XX. la confirmación se 
aplazó entre los dos y los siete años tras el bautJm del nifto.~ 111 La confirmación se efectúa 
mediante la imposición de las mmos y, en la iglesia católica., la tmeión de los óleos~ 
es realizada por un obispo o, eo su caso uo sacadote autorizado. 
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Aca-ca de este sacramento en la Nueva Espaila hay poca documentación, por la falta de 
obispos, el papa Uón X autoriz.ó en un breve a los religiosos para que confirmaran en ausencia 
de obispos. "Con la excepción de Motolinia, quien confirmó antes de la llegada de l.umirraga, 
no usaron de este privilegio los religiosos, y se conteot81'on con disponer a los indios a recibir 
el sacramento cuando éste fuera posible. Ninguna duda hay de que se les baya adminisb'ado a 
todos en general. ,..., 9 

El sacramento de la extremaunción es de auxilio espiritual psa los enfermos taminales o los 
ancianos. El rito consiste en lecturas biblicas y oraciones, además, el sacerdote unge los cinco 
sentidos (ojos. oídos. nariz, labios y manos) del enfc:nno con aceite bendecido normalmente 
por un obispo en el .ÍUC\ICS santo. En casos de emergencia, sólo se aplica la unción sobre la 
frente. 420 

Al parecer. el único problema que tuw que vencer este saaamento en la Nueva Espllfta fue la 
escasez de los óleos consagrados por el obispo, en los primeros aftas de la evmgelización. Los 
franciscanos no administraban este sacramento en casa del interesado por coosidenrto 
irreverente pera el sacnmeoto, por lo que los familim'es tenian que llCMI' a 1111 enfermo buD la 
iglesia. Los agustinos no estabm de acuado con esta práctica por lo que lo administraban de 
forma habitual a todo el mmido. 421 

Respecto a los wrdldaos al~ de la primen ewngeliz:acióo, "Zumírnp eacribia en 1531 
que los franciscanos, desde 1524, babúm hmtizado a más de mi millón de indios. Ton"bio de 
Motolioia nos dice que algunos de los püaeros fniles fnllcilCWJS m la Nueva Esplfta 
bautizaron al rededor' de 1500 indios, ruoo. y dlltos eo un dla.. Continua su comeotmio 
diciendo que varios b-.utíDroo a más de ci• mil durmte llll atmcia, y que m cmjuato, los 
frailes bautiDron a más de cwitro millones de indios durante los quince lllos que siguimon a la 
conquista. Pemo de Gmte, en una e.ta en jmio de 1529 blllla de CllkJl'Ce lwdizwlns m tm 
día ..... 22 Estas cifras sólo la podemos explics porque la primera olada de bmtizos se 
reali.zarm en masa. Pm- lo que podlmos mi-. que Clla primma conwnión ISia mejor 
ltam.la una misión bmtinal eo lupr de C"•IC*i:radrn. porque se hmtizabe, pero no se 
imuuia y conw::rtia a loe indioa. Por lo que 611119 c:ancmmoa a macl• - --c::remciu 
religiOSllS con las nuevm pr8cCicu introduciclll par ao. fniles, limdl> alama~ 
más de forma que de fondo. 
AlfOll!IO Toro nm dice que Cita COIMll'Sión en __.,.e. paes m loa primel09 lllcJ9 loa fniles 
no cooocian ni el idioma ni la piicolOlfa de loe m.1...- y l6lo • confonnanm cm ....... 
OOM:iones en latfn que los indios repetía maqrin•mte sin comprmderlas. '"Ni fue este el 
único error m que iocurrison loe misi~ IÍllD CJ1C usmdo de lo que loe 1eókJsm D•m 
dolo bueno, inwntabm ..,.-iciones de im....._ ~hicieron los fimcilCIDOS con la Virgen 
del Pueblito de Querétaro, loe aplliJlos con el en. ele Cbalma y olrm órdmes religioms coa 
otras semejantes, y también ,,.,..,..,_. sustitutca di a. tdoloe en el smtaral católico, psa que 
los indios les rindienn cuho. ""2l 

Además. en ea primera ewngeliZKión se OJC rww muchos exce908 contra los indios. Se 
les oblipba a asiltir a misa a las dos o tne di • ..ema, "los ~ CCllllO li ru... 

419 Gul~ C.S... lllL.i& P. 100. 
•• C!L.Encarta. 
m CfL. GwirTm: C.uD1s, P. 100-1 O l. 
'

22 Hanns, QR....QI . P. 24S- 246. 
m AW'omo Toro, 1111...-'ÍL- P. 9. 
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ganado•, si alguno faltaba lo azotaban, los formaban en dos filas una de mujeres y otra de 
varones, así los llevaban a oír misa. Si se tenía sospecha de que algún indio practicaba ritos 
prdJ.ispánicos " ... sin mú averiguaciones, ni proh@nZOM, comimzm a alormeotar a los indios, 
colgándolos en sogas, altos desuelo, y poniéndoles a algunos 8J'8ftdes piedras en los pies, y a 
otros echándoles cera ardiendo en las barrigas y DOtándolos brawmente. "424 

Es claro que esta no fue la actitud que tomaron todos los religiosos, pero tampoco es venlad 
que los frailes del siglo XVI fueron tan abnegados como los pintm los mi!llllos frailes a quienes 
sólo les importaba resaltar las acciones de algunos religiosos en favor de su propia orden . 

• e1e ........... 

A diferencia del clero regular, el secular no ha sido suficientemente Cltudiado basla ahora. y 
ello se debe, quiD a la escasez de fuentes "No hay cróniC&'I enb'e los clérigos que nos permitan 
hacemos a la acción cotidiana de los saca"dotes en la ciudld de Máico:,;;w a Wlib¡¡¡pwte, los 
abundantes libros sobre el inicio de la misión ~li.Ddora, lm historias de diwrsas 
provincias, las vida ejanplua de los frailes y las obra mquitectónicas de loa mi!llllos, ayudm 
a eclipsar más la escasa información que se tiene sobre la acción del clero en la época colooial. 
Caractaisticas del clero secular. 
Como ya se mencionó, el primer clérigo fue Juan Diaz, el cual llegó en compllilfa de Cortés en 
1519. "Los clérigos, adjudicados a las parroquias, administraban los sacramentos y estaban 
subordinados directamente a la autoridad del arzobispo. No profesaban los votos como los 
regulares; no vivían en comunidad y podían posea- Dienes propios -además rectbim tm 581.-i~ 
... para 1575 trabajaban en la arquidiócesis de México ciento cincumta y ocho accrdotes 
secullll'CS: setenta y ocho criollos, setenta y un espdoles y nuew extnnjeros. ""26 

Después del Concilio de Trento en la segunda mitad del siglo XVI se fundaron semin.-ios para 
prepaaar a los futmos wenlotes. con lo que se hacia un conb'ape9o a los regulares. T .. bién 
posibilitó el ascenso social de los habitantes de la ciudad, quienes al in.- al seminario 
aseguraban su educ:ación y faturo trat.jando al servicio de la iglesia. 
La máxima autoridlld de la i.._.a mexicana fue el smbilpO, qui• tema 911 llllde • la e1pital. 
El primer .-mbispo fue el fnnáacano Jun de Zumimlp, siendo primero obispo de Mftico y 
postaiormente .-mbispo cm 1 S46. 
Mmmo Cueva nos dice que "Las clérigos que vienen a e9IU .,.tes 90ll ruines y todos se 
fundm sobre el interés y si no filCle poi" lo que su majcslad tiene mmdado y poi" d lw!rinr, por 
lo demás esa.rim mejOI" los indios sin ellos. Esto es en gencnl. porque en .-rticuls algunos 
buenos clérip bay . ...a7 Ea idea de la oonupcióo de loa seculmea se mwab.._ muy 
difundida en la Nueva E!pllfta y desde el inicio, Cortés preferia que se enviMm hiles que 
sacerdotes. De la misma forma, loa indios en el !illlo XVII tenia mm l'ellplto a lm reauJses 
que a Jos seculares; tómese por ejemplo el moda de 1692. cm el cual, hala que llliaon los 
frailes se calmaron un poro 108 indioa. 
El propio Zumsrap en una carta mviada a o.toe V dice lo sipiente: 

424 !lid. P. 12. 
•2' Ramos Medina. ~ p 116. 
4216 ll!il p 116-117. 

m Mlr1ano CUllV9. Qll...Q& P. 133. 



.... -----

cam>IANIDAD Y FIESTAS 

• ... que imnde S.M. que 111> enVÍlll a-. pmtes cWrP, sino 6-m miy 

ew•1•M• en boadld de vida y suficimeill de im.. porque de 111> 

........... abura ai, y ..... mvildo. ---IÓIO por.,,... 
o por~ .. --- .....,..... • la....-.,,. poco 
¡xowcbo • lo ~ porque• Ye a i. dima,, que tDdm ..._._ 
bmdlii' ... bom y wlYm9e. c.bla.. y ............ _.,.._ 
eomo -. se dellma bmc:al' loa mú ..._...y mú m- d6ri8m que 

alli • lallnn; porque llll1Íll ... CJ --que .. lay y .. ......, que 
.. .__. cllr • -- tÍlrml .,... fll la .. Olrol puklr9 lallían de 
_., muy.._ a la codicia y ornadDa • '*-idld. que•.-,,. cam • 
minillro de loa___..,. pmwrtir. loa que ... de canv9tir y ...... 
.................... - .......... h. j ••illD...._.que_ 
la ...... - punida. .. Que ................ ..-- s. M. que c:Mri8o que 
laya 9ido hie - quede - .... IÍll1a, ni fiaia IÍll pnlldo. Pesque -
Aawlá dice: que - ... c:icia mejol" que .. hi9, ni. .... que .. lmlo .... 
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De esta manera. vemos como los ucenlotes no gmahm de buena rqJUIKióo, y ya hemos visto 
que se la taúm puada a pulso, pues no fue ex1ralo vatos inmilCUidos en pandes eacmdalos. 
como por ejemplo los de solicitación. 
La cracióa cid primer obi!plldo al pmecer fue una dilpOlición muy ...-.. por pmtc de la 
Corona.. En lS 17. salió de la Espliftola la expedición de Fr-=i9CO Hmúndez de Córdolla. que 
Ueaó a la pcnfn•da de YucaUm y de inmedilllo comunicó aa dacubrimimto al ~ 
Die., Veltnpicz Fae, a lraWs de su ampellin Benito Mldtn mmd6 la huma nueva a m rey; 
el capellú exageró a tal pado la importancia del descubrimiento que Carlos V se Yio oblipdo 
a pedir al papa León X una bula para la fundación de la diócesis. Este Papa expidió el 24 de 
enero de 1518 una bula donde se otorgaba el permiso de erigir un obispado en dicha región con 
el nombre de Caro/eme• ... al cual deberim ats !IDjetos loe dem6s puebloa fimdmdoa por los 
espmk>les y nombnba por primer obi!lpO al dominico Fray Juliin Gscá. ..m 
Después. con la expedición de Corta y 911 llepda a TmodllitWa, • pidió a e.toa V que los 
limites del obi!pMo Caroleme Ueprin basta la rqión de Tmodllid611. "Por~ f.._. m 
Gnmda el 19 de septiembre de U25 • extendió el obUpMo de Y'lll:ldn o Caml.._ bmla 
compender todo Tlacala, Venauz. Talmco y pan pmte de Cbi..-. y la .te de la cli6celis 
• fijó fil Tlnc:ala fil .,.._¡., a la ._..... coa que ......_ mviclD lm dual.._ a loe 
etplllnles.,..oo En 1 S24 &ay Julim Gsc6s tcnó posesión ele la clióoelis y el 6 de junio de 1 stl 
por real CálDla - tnmdo a .. ciudld de Pbebla. 
u.cía 1 S27. vimdo Carlm V I• conquitUI de Cort6a y por 1m111 el CRICimimto .. tmitorio, 
decidió aar m nano ~- Élle se bi7.o tambim con el ldln de ... -.. a los iadioa m 
cootra de los .....,. de loa mcomenda-os. Psa esre momento e.tos V tmia probl811• con el 
...,.to. por lo que no podla recurrir al pontífice psa que le diera una bala ...u.do la 
erección de un nuew obi..-00, por lo que b.:imdo W10 de - r.cultales de ,......, de la 
islmia. decidió aom.._ ceno obilpo a fmy Jum d9 ZmB*np y por Rml o6dlla .. 12 d9 
diciembre de ) S27 • silió el DUCW obi!p9do. FJ 29 de jimio de ) S29 • firmó la .,. mire el 
...,. aemente vu y e.ta. v. 
"A petición de e.tos V firmó Cl_.mte VD la bulm par la cal • si .. a el olli...., de M6xico 
y nombrabe por primer obUpo a dos Jum de Z:mt , .... El nhi...., de Mhioo comprmclió 

G9 ZUMAUAGA. m Aa.o TOl'O, ...... P. IS-16. 
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los territorios que actualmente forman el Distrito Federal, Hidalgo, Querétaro, Morelos, parte 
de San Luis Potosi, parte de Veracruz, parte de Guanajuato y Guerrero . ...4JI 

Posteriormente se erigieron otros obispados como el de Oaxaca el 25 de junio de 1535, siendo 
obispo Juan Lópe'z de Zarate. El cuarto obispado fue en Micboacán por bula de Paulo m el 18 
de agosto de 1536 y su primer obispo fue Vasco de Quirop. El quinto obispado fue en Chiapas 
erigido por Paulo m el 19 de marzo de 1539 en la ciudad de San Cristóbal, siendo obispo Juan 
Ortega. El 13 de julio de 1548 se erigió el obispado de Guadalajara y como primer obispo se 
encontró fray Antonio de Ciudad Rodrigo. El 16 de noviembre de 1561 erigió el papa Plo VI el 
obispado de Yucatáo, coo esto en la segunda vez que se formaba un obispado en dicha zona, el 
primern se llamó Carolense y pasó a constituir el obispado de Tiaxcala. La sede de Yucalán 
quedó en Mérida y !111 campo abarcaba los actuales estados de Yucadn, a.m~e. Tabuco y 
el territorio de Quintana Roo, el primer obispo fue fray Francisco de Toral. 41 

El ar.zobispedo de Sevilla, en Espala, fue la primera mdlópoli de lo nuevos obi!p8dos 
americanos. Una vez que hubo en la Nueva Espaiia gobierno eclesiástico con suficientes 
obi!p9dos. resolvió la Santa Sede erigir provincia eclesiúlica .ucricmas, y m el 
coosistorio433 del 12 de febrero de 1546 Paulo m desligó a la iglesia miericana de la de Sevilla 
y erigió tres armbispados: el de santo Domingo, México y Lima. Cmlo ya dijimos m México 
el prim« armbispo fue Juan de Zumárraga. Así, la iglesia de México fue una de las primeras 
en independizarse de la metrópoli. 
Los obispos y arzobispos " ... además de las funciones inhermtes a sus cargos tenían por lo que 
se refiere a América, la de ahsolva- por cierto tiempo a los indios en los casos resc:rwdos al 
pontífice, excomulgar a los apóstatas., dispensar en cuos mattimoniales en tel'Cel' y cuarto 
grado y legitimar a los hijos y coosqrar el óleo con el h'JS11110 de las indias; y los primeros 
hasta 1571, bacCI' el oficio de inquisidores." 4l4 

Inmediatamente subordinados a los obispos se encontrabu los t*nJcos y Jos que upirabm a 
estos cargos debían, en teoria, haber cursado gramática latina, fil090fta y teologia o da'ecbo. 
Fue dentro del clero secular donde los criollos encontraron un camino de escala social. La 
universidad fundada en el siglo XVI ya habían comenzado a dar frutos, produciendo gente 
igual de ¡xqmada psa 1DI obi!p9do como los que llepbm de la metrópoli, sin em'-lo el 
puesto de obispo en la diócesis de México casi siempl'e quedó en manos peninsulares. 
"Entre el clero secular, poco a poco, e integrándose copioumente cm elementos criollos 
salidos de la univenidad y de los colegios de los jesuitas hubo S8Celdotcs instruidos, virtuoeos 
y competentes que fueron ocupmdo las canonjías, cátedras y obi_.., escnbiendo hlJros en 

01 !1ill....f.56. 
m CJL_Outiírra Casilu, P. SS-80. 
m Dlil lldn~. pewwww jww, t8111ÍDD~ m •....., ...... r-11 i..,• r..-.. 
del a>lll:ilio irnpaial. La fuma cW conailtDrio ~ fue ~ por ............. c:riirilla. Loa 
OJi . • ... 6-on ........ por ollilpoa, aunqm: ...... ..,.., .. .... r ar ........... ... 
.......... cW a.o~ y lm ...... - --~. pstir ·-c:uüs • ...,. .. s.ao 
CollP> c.dlaalicio. u .... Cal6lil:a apollótil:a rotmm. • tilllllm ...... -. ....... ~ 
~ m el Vúicano ¡mra ~ &.man. so--.. rUll axm> ......... milra a ta cardlml, 1111 
pMpríu fimlaa en CUllllión de ~ y la 1.....,.aii19 • ws 11• jrtr Loa ~ ...- o 
oorrilnlea, a los aa8 ->lo timnm aCCW> loa cudmailll, • ,_ psa dia:ulS" .....,. ........_. .... Loa 
oonsistonos ~ o extno~ que mclu)wt a ~ y cardenala, se reíuat para du" un wto 
mal a la caJllJIUZKIÓn propumm Cfr ~ 
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lenguas indígenas sobre asuntos ascéticos, históricos y científicos; y constituyéndose, junto con 
el clero regular, en exponente de la gran cultura novohispana. ••435 

La labor callada de los sacadotes desarrolJada durante tres siglos de la Colonia, se enfocó al 
trabajo pastoral que fue extremadamente importante. En general los padres presenciabm como 
testigos el nacer y morir, en el bauti7.0 y al dar los santos óleos. A través de la confesión eran 
conocedores de las faltas de los habitantes de la ciudad, a quienes otorg:abma el perdón en 
nombre de Dios. Dirigentes espirituales mediante pláticas y samones; ministros de! culto en 
sus misas y para liturgi&'I; impulsores de las fiestas religiosas que daban una vida muy 
particular a la ciudad de México, en fin, acompaftantes del pueblo en diwnu cin:unslancia. 
Además de arzobispos, obispos y sacerdotes, el clero tenía un Cabildo eclesiástico integrado 
poi" el deán, que tenía la obligación de ver todo lo conccmiente al culto, al coro y al ala.. El 
arcediano, era el examinador de los clérigos ordenados y el admioislrador de la diócesis y 
debía poseer el grado de bachiller en derecho poi" lo menos. El cltanlre, doctOI" y experto en 
música sagrada. cuidaba del canto llano en el coro de la catedral. El mae.nraucuela.t, estaba 
obligado a ensenar gramática latina a todos los que !len'Ím en la Clllechl y a los diocesanos 
que la querian apnmder. El tesorero, encargado de abrir y cenw la iglesia, procurs el buen uso 
de los objetos sagrados, proveer el incienso, las candelas, la harina, el vino, etc. psa la liturgia 
sacra. 416 

En cuanto a sus salarios, al cir?..AI le corrcspondjm 150 peso mensuales., al arcedimo y reuntes 
dignatarios se le pagaban 130 pesos, a los capellanes 20, al mayordomo 50, al orpnisla, 
notario y perdigero 16 y la los acólitos y perreros 12 pesos. 
Se sostenían los gastos del obispado de los diezmos, los cuales correspondían al rey como 
patrono de la iglesia pm"a que él, a su julCIO, 90COITien a la iglesia en América. Estos se 
dividían en cuartos; destinados uno a los obl!pOS, otro al Cabildo; los olros dos cuartos se 
dividían en novenos, de los que correspoodi• cb al rey, que .,neralmente los cedia psa la 
construcción de templos; cuatro novenos pan ...,,.imieoto de curas y beneficiados y tres pma 
el sostenimiento de hospitales y coostruccióa de •slesias. 437 

De manera general, el clero regular en la N.ew E!pmla puede clalifies9e m tres .,mdes 
grupos: Mendicmtes, No mendicantes y Hollpdalarios. Entre la ordenes mendicmdes 
encontramos a los fnnci!lallos, cbninicos y ..,..DOS, de los cuales ya banos hecho mención. 
Las órdenes hospital.-ia se encontrabm 1111.,.._ poi" los C8111lelitu descabns, los 
mercedarios, los benedictinos, los agustinos 1eooledoa, los ermiblllos de m1 Antonio At.d, os 
jumtinos y los betlemilas. Por último tenemoe a i. órdenes no mendicantes fomi.tas poi" los 
Jesuitas. 
El objeto de las órdenes ho!pitalsias en ...._. a los enfermos. Lm Cannelitu deecel:ms 
puaron a la Nueva E!pllla psa ltends Jftf• IL lu misiones del norte del Wreinato. 
Una de las novedades en su vida activa en la C:A • td Sin embargo ..-oato se Cllableció que 
los religiosos viviam aa sus conventos 11~ - WMia contanpllliva y un idelll senútico. 
Al llegar a la ciudad de México en 1585 fuerm • ; ' hs poi" los hnci.ICWJ&, pero en 1Sl6 

m Gutit!ne:.t castlm, gg._i;i& P. 1 JO 
4» CJi:.... Gutxírrez CuiDu. P. 81 . 
07 Cfi._Go~ P. 11 ; y GuliirTwz c.saDu, P 82. 
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el virrey les concedió como residencia la ermita de San Sebastiáo. "Las fiestas litúrgicas fueron 
sumamente vistosas y se despertó ta religiosidad popular. Los frailes gustaron de organizar 
procesiones por las calles del barrio, como los paseos de la pasión eo la Semana Santa y otros. 
Trasmitieron así mismo ta devoción a la virgen del Carmen y el escapulario . .,..31 

La ordc:o de Nuestra Seilora de la Merced him su apaición en al ciudad de México con fray 
Bartolomé Olmedo, acompdante de Hemán Cortés. Los men:edarios que llegaron como grupo 
a al ciudad, se establecieron en 1587 en unas casas que compnron en el barrio de Sao Láz.aro. 
El objeto de su presencia en al ciudad de México era exclusivamente como estudiantes, 
dependientes de la provincia de Guatemala. Fueron cooocidos por sus fasauosas construcciones, 
como la obra sin igual que aún se puede contemplar en el clmsaro de los mercedarios en la 
ciudad de México. 
Los Betlemitas arribaron a la ciudad de México en 1602 y fimdaron el priorato de Nuestra 
seftora de Monserrat. Sus actividades principales esm prepmar niftos como acólitos y cantantes, 
además de darles educación musical, enseftarles el cultivo de las tierras y el trabajo de la 
biblioteca. 
La orden de la caridad de san Hipólito surge en la Nueva Espda con la fundación del hospital 
que hizo Bemardino Álvmez. Se dedicó a la caridad sin ningún voto y se podia salir de ella 
cuando se quisiera. En el siglo XVIl muchos ta abandonaron al quCl'el'lcs implantar los votos. 
Era una orden de sqlares para dar hospitalidad. Sus reglas c:nn dos: la obediencia y la 
hospitalidad. En el siglo XVIl son ya una institución regular. Pronto cayó en decadencia por la 
mala administración. 
Los hennanos hospitalarios de Sao Juan de Dios. mejor conocidos cooio juminos, tenían como 
objetivo, atender a los enfermos y a los niilos deformes. Uepn a la ciudad de México en 1603, 
y toman posesión de su hospital el 24 de febl'ero de 1604 al que llmlm de Nuestra Seftora de 
Jos Desamparados por haber existido anteriormente en él una casa de cuna psa Dilos 
abandonados. Alli pn:saaron servicios a hombres y mujeres enfermos. AS mimio atendieron a 
los nii\os expósitos. 
Esta orden hospitalsia nació eo América fundada por Pedro de S.. Joeé de Bdancourt m 
Guatemala en 1655 J traída a la Nueva Esp;ala por el arzobispo de México fray Payo 
Heoriquez de Rivera. 9 

Los jesuitas llegaron a la capital el 28 de septiembre de 1572. El prim« grupo cstat. 
compuesto por ocho .:erdotes, cuatro bennanos coadjutores y tres Clllldillltes de teololi~ al 
llegar se hospedaron en el hospital de Jegís " ... alli en las desacomodadas piens, sin puertas ni 
ventanas ni má colchón que una estens de palma., que allí llaman pct.atcs.. puaron con gnm 
incomodidad y mudlo jubilo del espíritu aquella primera noche . ...., Algunos jesuitas 
enfermaron de vómito y los frailes qustinos los atmdieron. Su pMie Ff'llDCisco 8azm murió 
un mes después. De wa provisional estos religiOtlOS fueron bospederls• en el bolpital del 
poblado de Santa Fe. Durante tres meses los jau.itas buscson un IDI• ,_. elbblecene 
definitiwmente "Alouo de VillelQ, uno de los hombres mía ricos de la ciudmt, donó unos 
terrenos a la orden religiosa que los ocupó en dicianbre de 1572. Ellt09 sol- mi• con el 
tiempo el colegio máximo de S.. Pedro y San Pablo ..... H8cia 1S92, losjemit.m imupnron 

o1 RmllJll Medina. !1DJiL P. 122. 
o<I CfL..Ramos Medo.. p 120-124. 
- Ramoa Medina. !!IU& P. 120. 
"' Oli4 p 120. 
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la Profesa. otra de sus casas en la capital, que fue su residencia y se sostenía de limosnas de los 
fieles, quienes reetl>ían favores espirituales. 
Desde que llegaron a la ciudad de México los jesuitas se dedicaron a ayudar a la población a 
través del confesionario, la enseilaD7a de la doctrina y predicación en los púlpitos, la atención a 
los indigeoas que vivían en al ciudad. las visitas a enfermos, cárceles y hospitales. Sin lugar a 
dudu, uno de sus principales logros fue la educación de los criollos. 
Participaron actiwmente en la vida ecooómica del virreinmo f*8 costar sus actividades. 
Realizaron grandes inversiones en tierras, en propiedades y en la compra-venta de diversos 
artículos. Su aparente éxito produjo frecuentes envidias y se 00.W. de sus métodos., en el 
sentido de si eran inmorales o no. Su habilidad para esto los him, poi' supuesto, politicam.mte 
peligrosos y ello fue UD factcx" importante en todos los ataques que les dirigieron y en su 
posterior expulsión de los dominios espailoles. 
El siglo XVIII o "siglo de las luces", se caracterizó poi' UD espíritu lllti.,..,... "el espúitu 
irreligioso del siglo, ofendido por los dogmas pn:cisos e imnutables de la iglesia, aborrecía al 
pootificado ... estaha en bop el galinismo, para quien el ...- tan sólo era el presidalte 
honorario de la iglesia, cuyo poder deben restringir los sobamos de los reinos, el pontificado 
era según ellos, la rémora del progreso mataial:-442 
Ante todas estas ideas contra el Papa, era obvio que tenim que atacarlo en uno de sus pilares y 
este era la Compaftia de Jesús, orden militar del P91Ja y símbolo vimute de la Coob•aeforma, 
es por ello que las nuevas religiones (Janscni!la y Galicanos) la tenían que desaruir o por lo 
menos restarle el poder político que habían adquirido. "Portugal inició el combate contra los 
jesuitas expulsándolos de sus territorios en 1759. Siguió Francia en 1761. Las ramnes dadas 
eran contradictorias: psa Portuglll, el instituto de los jesuitas era pío y mito y ellos perversos; 
mientras que psa Francia, los jesuitas eran bualo9 y el insaituto malo. ,..Ml 

Cuando llegó esta influencia a Espllila, donde 109 mooarcas se encontrabu ya imbuidos de la 
Uustracióo y cuyos mini!llros voltaianos Anada. Flol'idablmca, Campomanes y otros 
persuadieron a Carlos m de que los jesuitas c:.ompia ... contra su vida y que por tmto conia 
peligro (esto nunca fue comprot.do). El man. de Esquia... por ejmaplo. llln"buido a los 
jesuitas fue objeto de iowllipciooes secredsim• que no anujmon culpllbilidad 90bn: cUos. 
Por eso, sin proceso alguno, decretó el rey la expalaión de la compmlia de todos .. tsritorios 
mediante la célebre pragmáti«:a del 27 de fdlnro de 1767. "Con .- sipo y prodipndo 
tremebundas ameoazu se prepso el golpe ca la Nmva E,.... u..ó el virrey, Mmqués de 
Croix, al presbítero don José Antonio de HUllll. dudo de la imprmta en el que se debía 
imprimir el mmdo de expulsión. y lo llnó • • t.lcórl del .,.a.eta, y lllli le enb'eló los 
originales, dicimdole que si el bando se diwlpbe •es de su publicsión al dia siguiente, lo 
mmdabe aborcm' en ese mismo ti.león. HOllll ._por si mino la Ílll~ón, drhñm el 
cuadro de tipos, y llevó los impraos al virrey - cil la hora uipada." Al otro ella en I• 
madrupda el 2S de junio de 1767 se publicó el ocm • rwlo y los jemitm lo obedeci•on !Íll I• 
menos resilltencia. 

"2 Ouriína Cuilll, !llL-liiL P. 179. 
"° Dlill p 179-180. 

444 llid...P 180. 

---··---- --------------------.... 



.,.,....-~····--· 

139 
C01'IDIANIDAD Y FlESTAS 

• Coavma femmiaGL 

Durante los tres siglos del periodo colonial, se crearon en Ja Ciudad de México 22 conventos., 
esto permitió un espacio pmticular para aquellas mujeres que de una u otra manera sentían una 
vocación religiosa, o también aquellas que se smtí111 alraídas por el mundo de Jas letras. Puede 
ser que el ingreso a estos conventos también s viera alentado por la libertad que tenían las 
mujeres en dichos Jugares, mismos que no tmdrian si hubieran optado por eJ matrimonio. 44s 
Se tiene la idea de que las monjas vivían amtándosc las espaldas, re231ldo todo el dia y 
viviendo en medio de una gran melancolía. entre apariciones demoniacas o visiones celestiales. 
Es cierto que las monjas llevaban una vida muy disciplinada. Obedecían fielmente a la madre 
superiora, vivían en clausura total y con votos de pobraa. casrict.d y obediencia. En algunos 
casos como las Carmelitas dticalns se hacían otros votos como el de no tom• chocolate. Pero 
al mismo tiempo a la mujer se le presentaba la oportunidad de estudiar o realizar otras 
actividades que dificilmente podian haber llevado acabo __..,., casedas. 
Los conventos de religiosas, no fueron únicamente rdugio de mujens o cmal de realización 
personal. Jugaron un papel determinante en la vida económica de la ciud8d.. Sus múltiples 
propiedades, resultado deJ cobre de dotes, herencias y rmtas, apoyaron el si!lana crediticio 
que se extendía a la ciudad y al resto de virreinato. 

Como instrumento represivo de la Contrarreforma. vuclw a cobrar fuerza en Esplila y sus 
colonias el tnlJuoal de la Santa Inquisición. En la Nueva E5P""'-, los primeros obispos como 
Zumárraga y los frailes fianciacanos y dominicos tu\liemn autorict.d como oficiales de la 
inquisición y entre 1522 y 1570 celebrw'oo los primeros adoa de fe en México; el 4 de 
oovianbre de l 571 quedó implmtado este tribunal en la Nllf:ft E,..... 
Su propósito tanto en Esplila como en América era mmtener la pureza de la fe, prolepr- a los 
súbditos de los beRjes. judk>s y mlllll.lmanes. Al .--- • principal función fue Ja de am 
tribunal que regulabe la monl en la coloaia, pues m la mayoria de loa ~ • dedicó a 
castipr a los bípmos. blllllfemm, hechiceros. adúJteroe e iamcnles. Ellln lo. clmp. su 
función fue fimdamentahnente de cemura moral. U>s indio.. ~ckndoa bajo un ellado de 
tuteJaje, no eSblbu bajo su jurildicción; sin embargo estabm sujetos a .x:iooes di1eiplinsi11S 
de parte del obispo. 446 

La inquisición tambiál tuw un fin poUtioo. "era un mecanismo defensivo del estado. MedilDte 
la censura del libro, no sólo impectia la lectura y cin:ulación de obru que tuvieran 
proposiciones ofensivas.,... el dotm• calólico rommo; tmnbiál dificultó e bim peliposa la 
lectura de ideas extnnjeqs politicm y filosófica......, 
Una de las leymdaa ....,_ ~ de la inquisic::Km • la de Lm In.._.. de tortura y repraión. 
Sin embargo Gutiém:z Casillas nos dice: " ... el t01111mlO no era algo ClrSteri~co y exclusivo 

"' Ramos Mldim, ~ P. 12.S. 
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de la inquisición, sino un procedimiento usado en todos los tribunales de la época y en todos 
los países ....... 
Los funcionarios de este tribunal para resolver los casos que se preseutabao, debían ser peritos 
en ambas teologías: dogmática y moral y en derecho canónigo, para que calificasen el delito. 
Una ~que los jueces daban la sentencia conforme a las leyes del reino el reo era relajado al 
brazo sccular. 

• .....-clericales. 

Los problema al respecto en la Nueva Espllila los podemos dividir en tres grupos: los 
originados dentro de los miembros de una misma orden religiosa, los problemu entre varias 
ordmes y los conflictos mtre el clero secul• y el regular. 
En el primer caso, estos problemas eran originados por la riwlidlld entre criollos y 
peninsulares. Ya hemos visto que conforme se estabiliz.aba la sociedad, las difen:ncias entre 
criollos y espailoles se iban agudizJlndo. Hemos mencionado los pleitos de estos dos grupos por 
obtener el control político del vineinato; ésta lucha por el poder también se extendió al ccmtrol 
de las órdenes religiosas. El Marqués de Mancera (1673) en 911 insaruccióo que mmda al rey, 
dice sobre este problema: 

"Queda iminu8do en su lupr la poca unión que de ordilllrio comi eme los mjlms lllll:idos en i. 
indÍl9 y los que VÍllllmJ de E!pda. 0e em iovcunda COllUDlbn, que )la pma a 19' ......... DO -

liJrm el mis aumiro .,al, ni el cilulan> mis rdirado, porque en todla put• ........., aando no 
loa mcoode a .........,, ... los de la d8alnfui ullilW, pnállllimdo los aiollm poi' la imyol' pmte. 
no w ilñriorm a los de Europa, y dme111pmudo esto la .....-.. de que r-..lla cm lo lllliguo 
oomends amtm &ia:iolw sobre eimsir cada uno un pre9do de la ..,._ ..,._... a elle fin 
diversidad de mmlios que no todos WÍilD quizás tul cimnp9ctcl9 y Clldmldoa aomo 
OOllYÍüÍln.. ,.449 

La Corona para solucionar este problema., dispuso que los cargos entre criollos y penirumJses 
se alternaran, a esto se Je denominó Altematilla, es decir," ... que lu nlilliones se altanm por 
trienios o cuatrienios, según lo establecido por SWJ imrihllm en las doa naáaa. . ..oo 
Con esta medida. según Mancera disminuyeron, aunque no cesaron los poblanas entre ambos 
grupos. 
En eJ segundo cuo y de acuerdo a Alfonso Toro, cada ordm que • Cllllblecfa m Máico 1e 

mostraba celosa del crecimiento que pudienm teoa- las demás órdmes y cm esto se disputlbm 
el predominio de algunas mnas recurriendo 81111 a medios muy ieput..bles.451 

La causa de estos problemas en meramente material, pues el lupr donde I• relipones 
fundaban su misión, alU exigí• a los olturales diC7Jllos y primicia de toda ., producción, 
además de que los oblipbm a construir iglesias, ermitas o con~toa; lópcamente. entre más 
rica fuera la rqión, mm riqueas le pomian extras de ella, - .. la '*- de •• conllaatn 
lucha entre las órdenes por eúblecenc en tal o cual lup o por inwdir una mna ya oca ..... 
por alguna religión. "Y como los frailes dispon.iaa de un pocls ÍllCOidlUbible !IOln loa 
oaaurales, de quienes habían monopolizado la vohmmd tmiéadoles más nnetidoa que li 
fueran sus esclaws, de allí que muchas veces loa.....,... ... al modn y a la revuelta,,_. 

- ~Casilla. lllU& P. 41. 
- IJllttUCcionrs y Mllmria&. QIL...l;i& P. 602. 
00 Oid.. P. 603. 
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oponerse, usando lu vías de hecho, a que los frailes de una ordm religiosa distinta erigiera 
conventos. o recibieran la administración religiosa de los pueblos a ellos sometidos. ...m 
En cuanto a los conflictos entre seculara y regulares. las disputas entre las dos ramas de la 
iglesia tienen antecedentes emopcos, pero en América alcamaron un matiz más enconado. En 
la Nueva Esp¡ma, los regulares tenían la autorim:ióo por ,.rte del papa y el rey de amninistrar 
los sacramentos y otras tareas 1Bfoquiales. Sin emla'go, cuando se multiplicaron los seculares 
en México la labm' sacc:rdotal de los regulares ya no en necesaria y éste fue el origen de la 
disputa entre los dos cleros. 
Durante la segunda mitad del siglo XVI la Ccrona, llego a pooene del lado de los seculares 
contra los regulares, que progresivamente fuCl'oo perdiendo tcm:no . ..s1 

• Riqlaeu y CerrwpdN •la l&leliL 

No hay duda de que la Iglesia ayudó a la coow:rsióo de los indios. sin emb.-go. con el pmo del 
tiempo esta como otru instituciones se fue relajando moral y cspiritu.t mente. Los frailes que 
eran mandados a evangelizar las moas fronterizas, al llepr a la ciudmd de Máico algunos 
optaban por queda'9e en ella al VCI' l• comodidades de los conventos ur'-1os y 
comparándolas coo las pmalidades que les espaabm en airas regiaaes.. 
La iglesia se enriqueció debido a la adquisición de gnn pmte de la mejor tima de cultivo por 

vía de donaciones, comsn de hipotecas y el !i!lmla de impuesto eclesiistico, especialmente el 
die:zmo. Este era el diez por ciento del impuesh> recolectado en la fuente de I• industria 
minera, agricola y patoral, ;Do ol'Yids el comaao. 
POI' otro lado, la influencia que tmto !ICCU.lses como regulares tenim en la población se veía 
reflejada en las arcas de las mimau. Alfonm de Toro dice que: • ... el m6s rico y podaom de 
los propietarios coloniales, fue el clero. Él ....._ reabido desde de la conqui!la, cuanti090S 
donatiws del bawio real. que alguna órdmes religiosas !1610 dejaron de percibir balta la 
época independiente y limomas de los cncomcaderos y de los indiOI pma la comlnlcCión de 
iglesias y coovmtos.,,...,.. 

A este tipo de ingresos, deben aareprse In dom de las=~· que erm de por lo meno14000 
pesos. Los derechos pmroquiales • ... que erm tnll was m altos que en Elplfta y• colnblll 
también con una exipcia y una inhumanict.d .....- ibles; pues dejlbm sin enta:nr 
los cadáwres mientra DO se .,..._. los .. ...._ y la 1111* mimnble IOI exponfa m lu 
grada de los albres ya en es.do de putrefaoci.t. a fin de que alguien por cmridad pepra al 
párroco los derechos . ....,, 
De esta forma, el clero explotando la miseria di loe indios y el r..tismo de loa ricos. S8bó 
por absorber casi toda la IJIUPÍedad en al Nuew E ; 7 , anuinmdo la -.icultura. la indulria 
y el comercio. Apm1e de lodlla e9lm carpa. ..- la lilncmaa, que si oficülhnmle no en 
obliptoria, en la prictica sf fo era, pues aqudla pu - que DO diera una limoma pública cma 
en la mala wlum.d de loa WICinm que lo podl• ..._ de IMseje y conw el pelilJO de ...- m 
las manos del s.nto Oficio. 

m Dlid.P. 21. 
º·' Gojman. g¡u;jL P. 10. 
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En virtud de este enriquecimiento, la iglesia se convirtió en la principal prestamista de la 
colonia. por lo que los latifundistas y terratenientes ya no sólo se viel'oo ligados a la iglesia por 
su religiosidad, sino que abon los unían lazos económicos, ya que cuando por causa de una 
mala cosecha el terrateniente se veía en necesidades económicas, recWTia a la iglesia 
hipotecando su JWopiedad. Si el deudor no podía papr el préstamo, la propiedad puaba a 
manos de la iglesia, lo que convertía a esta tierra en un terreno improductivo, puesto que los 
religiosos no la bacim trabaj• y tampoco paphan impuestos poi' dicha propiedad, lo que la 
convertía en una tierra muerta que perjudicaba gravemente a la economia virreinal. 
Otro problana que se originó tanto en el clero regul• como en el secul•, file la relajación 
moral de sus componentes. De ello se queja el Marqués de Mancera. diciendo a Femmdo que a 
él llegaban muchas quejas acaca de sacadotes que se mea:I..,_ en negocios lucrativos como 
si fueran seglam;. 

• ••• 11111 mlnlmidoa y amplmdoa ea la •.,.acációu y 
imnancia con el dewnbmazo que pudisa cualquier ..-. 
olvidindiMe y da 1iuw1!0 la piuímióo della llllr8S que 
tmo • propon:ioea a su Dtituto. ~ 

Sería injusto decir que la totalict.d de los religioeos taúan esta comportamiento tan 
inapropiado, el mismo Mmcera dice: " ... en esta muchedumbre se baila número considerable 
de sacerdotes honestos, nobles y doctos écipalmente en la coogrepciooes de S.. Pedro, 
San francisco Javi« y San Felipe Neri. . . 7 

Si embargo, y con esto coocluimos nuestro apartado, Maooera termina diciendo que estos casos 
son aislados. " ... en tan dilatada clerccia cabe mucha ignorancia, relajación de costumbres, 
bajeza de sangre y falta de alimentos decaites ... ..451 

"' l~ Y Memori8. gg._gjL. P. 597. 
m l1id. P. 597. 
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CAPITULO IV FIESTAS EN LA CIUDAD DE MtXICO DURANTE EL SIGLO XVL 
FIESTAS. 

¡QUÉ ES UNA FIESTA? 

El termino fiesta, es dificil definir. Al parecer, todos conocemos el significado de "fiesta .... , 
sabemos a lo que se refiere cuando nos lo mencionan, pero en el momento en et que se nos pide 
dar una definición no podemos darla y no es que no scpmoos que es, sino que no mcoo1nlmos 
las palabras correctas para definirla. Esto se puede deber a que su significado es tan uniwrsal 
que definirla, seria limitarla. 
Muchos pensarían que es una perdida de tiempo trat.- de analiz.- un concepto ta obvio 
como este. sin cmt.rgo nos sorpreoderia saba- que vsios autores bm dedicado libros 
completos para tratar de dar urut definición acertada al termino "fiesta;" no obslante no se 
ha llegado a una definición unánime, pan:ciaa que al definir ate termino lo limit*-nos, 
es por ello que los autores que a continuación mencionaremos sólo se limitan a esboal' 
algunas características de lo que encierra el IXlDCqJtO "tiesa" y deja que el lec:lm' hap .. 
propia definición. Me parece que este es UD buco ejemplo a seguir, ya que e.da penooa 
tiene una concepción propia de las cosas. Es por ello que a continucióo mencionmnos 
algunas características del término fiesta y sin el afán de limits el termino, dmnos con la 
ayuda de nuestros autores, una definición de fiala. 
"Fiesta es algo no diario, espKial, una intenupcióo en el .-> gris del tiempo . ..45

9 

Fiesta como ruptma de lo cotidiaoo, es uoa teoria que oOllOtros también computimos, sin 
embargo esto no nos aclara en nada qué es ima fiesta. o por qué et hombre tiene la 
necesidad de festejar, a estas interrogantes trararemos de darles una respuesta en las 
siguientes líneas. 
Para que existan los di• de fiesta, deben exislir los dial cotidimos. los cha de tnbajo, los 
cuales harán que el hombre valore estos pc:riodm de recreo dmomiudos fiellas. Podemos 
decir que el trabajo es el consumo de energía q11e d hombre iavime ca cien. a:tividmes 
diarias con el afán de obtena una pnancia; u .. a..go. d tnlbmjo no sólo ea cmsmcio, 
fatiga y sudor, también es una actividad que prodllce alepia y~ clso, Clllm 
cualidades se dm cu•ulo el hombre trabaja por • propia volunmd, sin ant.ao qu6 
alegria le puede aportar su trabejo a UD indio ca la Nueva ~ cumndo labora en una 
mina o labra la tierra todo el dfa sin obteoa- nia .... 1111mcia. Podmlos decir que Ja fiesaa 
y el trajo VID de la mmo; la fiesta liben <W lnlllmio. moque no sólo del tnbajo, sino 
también de la inactivid9d.4li0 POI' Jo tanto, tral:llllO y fiala libenn al hombre del ocio y lo 
hacen productiw. Por otra pmte la fiesta liben 11 lllambre del tnmjo. ya que elle no• 
puede JIUll' la vida sin dacmsar, o mú que •• •hee • sin libslne de 1• presiones de 
lo cotidiano. 
Ya hemos esablecido la relación existente e9W Cdidianidad y fiesla, no obllante, 
seguimos con la dud9 de qué es una fiesta. 

.,. PIEPER, JOlll!i, u ......... fi=M MMnd. Edil IUAll , ., .. , 12 
- I~ al vaao que no t.a: mda, en el día da '- • ...,. ca. su fbnm de Y*. se olvida de su 
i..aividld. 
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"Celebrar una fiesta iJJO significa simplemente algo así como pasar UD buen día? -puo
¿qué es un buco dia? ¿Se dan tales días?" 461 

Es muy dificil dar una respuesta a estas pl'CgWltas, porque cada penona time una idea 
diferente de lo que es un buen di.a., y no sólo cada persona, sino cada periodo histórico y 
cada grupo social tiene su concepción de lo que es un buen dia. Un bum dia, nos dice 
Pieper, explicándolo a través de la teoría contemplativa es donde el hombre encuentra tma 
satisf.lcción en el wr. ~erimos ver todo lo demás . ..-2 Esla contemplación terrena puede 
hKer surgir infinidad de cosas " ... una reflexión filosófica sobre la totalidad de la existencia 
humana, o en la visión particular del artista que va en pos de las imágenes originadas de las 
cosas del mundo, o en la oración contemplativa que se sumerge en los misterios divinos. 
En la medida en que logra traer a su mirada el fundmlcnto oc:ulto de todo lo que existe, en 
esa misma se realiza un que hacer' lleno, en sí mismo de sentido, y se le otorp al hombre 
UD buen dia.." 463 

Por tmato, en esta leoria no podanos peosm- en el concepto de fiesta sin tener en la mente el 
elanento contempJatiw. Siguiendo con esta teoría, celdnr una fiClla sipifica bacene 
contemplativo, ahora, si coacretiDmos esta teoría a lo que es la fiellla cristiana y mis aín 
al sát.do judío, diremos que este dia fue instituido pma la cootcmpJación de las cosa 
divinas Divino"°" conlemplaiio. Psa confinn.- lo mterior vanos lo que dice Moisés en 
una inspiración divina: 
"Guardais el día del reposo para santific.-lo como 

Jehová tu dios te ha mandado. 
Seis días tna.j--. y harM toda to honra.. 
Má el séptimo día es repo90 a Jehová 

Tu Dios; ninguna obra lmú to. ni tu hijo ni 
tu hija, ni tu sicno ni tu siena, ni tu buey, ni 

tu amo, ni ningún mima.I tuyo, ni el exarmjao 
que ella dartro de tus puertas, .... que 

........._tu siervo y tu sierva como tu. ...... 
En Ja cita anterior se puede obMnw la relación de trabl¡o. fiau y contemplación. Si se 
recuenta, cmndo Dios aeó .a bomhre, lo bim a su imagen y -ejmza, a fin de que el hombre 
judeocristiano viera pnntiado m la fe su oriam diW.O, y de Ja mi•a manera m que el 
hombre ~a pma 90brevivir y disfrula de un dia de fiala deapués de otros seis de- ......... así 
también Dios delcansa tru !JCis ellas de creaciim y m el -.,.imo dia guarda fiesta, se dedica a 
cootempJ• su obra, de la mimaa m811enl el hombre debe dedicane a la contemplación del fruto 
de llU ~ y Cll ellla aJllklmpl81:ióa, olJtcner- UD bum diL 
Este bum día D011 debe f*opun:iomr alegria, lo que ooa tina a al siguimte relación: Fim. 
AlepjL "La fiau es una c:om alel!Je. Ea un día m • que loa hombres• .... 
La estructura interna de la mtáatica fiala se enamalra del modo mú conciso y ca.ro m la 
incompmible senlencia de S.. Jum Cri!IOl!domo: 'l l&i carila.t grllllld, ibi e.u fe.flivilaa, 
doode se alepa el mJOI', aJH hay fiala." 465 

461 !Ji11. P. 23 
- DilLP . ..25. 
46] LmLl:'.& 
- º"""1momio. 5: 12-14. 
.., DilLP. 33 
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Ahora nos preguntamos ¿qué motiw ha de Sel' el que baga po111l>le la alegria de la fiesta e 
incluso la fiesta misma? ¿qué se festeja y por qué? 
Primero diremos que toda coomcmoracióo histórica es una fiesta, UD acontecimiarto 
histórico es celebrado siempre y cuando ese hecho siga teniendo alguna influencia en la 
comunidad donde se celebra. Esto nos Ueva a otra afinnllll:ión: Fiea -Afirmllll:ión del 
mundo, la cual ya babimnos tratado en la introducción de la tesis. 

"Celebrw una fiesta sipifica cclebrw por un motiw especial y de UD modo no c:obdiimo la 
afirmación del mundo hecha ya una wz y repetida todos los dias.." 466 

La afirmación del mundo es UD sinónimo de la coocepción.que el hombre celebrmtc tic::ne 
del mundo. La afinn.ción del mundo puede ser cualquier hecho ¡mado con UD oripn 
histórico o 90brcnatural que sip tmicndo influencia m el pramte de la penona que 
celebra. por ejemplo, la celebración de la fiesta de Slll Hipólito en la ciumd de M6xico 
donde se conmemora la toma de Tenocbtitlin en JS21. Dicho acontecimiento tmti una 
influencia ideológica durante toda la época colonial, lo que juabfica su celdncióa.. Por 
olro 1.00, tmanos la fiesta del Santísimo Sacramarto que nos recuada el -=rificio de 
Jesús pwa sal~ a la humanidad del pecado original y ofnccrte la opo1tuuid8d de una vida 
eterna. como esta idea sipe reinando en la actualict.d. ello explica que se sip celebiwlo 
dicha fiesta. 
"La celebración del mundo ... es la suláDCia misma de la fiella. . .En !11 núcleo esmcial DO es 
otra cosa que la vivencia de esa afirmación . ...46

7 En razón de ella afirmación pueden dll:sc 
miles de motivos para celebrar la fiesta. aunque estos motivos sólo podrán ser de dos 
aspectos: espirituales o cívicos. lo que nos lleva a la clasificación de las fiestas. 

La fiesta sólo puede tener dos Wftientes, o es rcligioa o ea cmt y Clla enmarcm todas la 
dimcnsiOllCS de la vida humana. Sin cmbarao dice Pieper "la fiella litíqiA es la forma 
mjs festiw de la fiesta..... . . '· . 
Fundación de la fiella. 
Hay fiatas mundmas, pmo DO profmaa. "La fiala sin clic.a a 181 llbmnlo. El amawl 
poeee. por ejemplo, caác1..- felliw sólo alli donde hay miércoles de cmiza. .. el mimx>lm 
de oeni:m es danmmte un dfa del do libírgico de la cri!limdld. .... 
"El pl'OblcmMilmo de las fiatas sólo oficiales se muesara ya m que se dia:utc de qué modo 
deben ccl...._ ... celelJrW' exl*ewnmte dias tales como to. de la lmidad o de la 
constitución. La cunbón es si son dW de fiesta. .. ¿En qué punto del alobo poclria et.ne ama 
fiesta .._.. m 181 simple acto lfJlillllliw. m una deciáóa ps1 .. mtsia? ¿A ~ 
corrapoade funds .... tiesta?"'4"' 

-um.P .. 40. 
-~ •u.r. 41 
- llid.l. 44. 
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A continuación meociooaranos algunos persooajes que opinm sobre la fund8ción de la 
fiesta. 
Platón: él dice que la fundación de la fiesta es divina. "La fiesaa. .. es IDla tradición. 111111 

traditi11111, en el sentido más estricto de ese concepto: recibió de 1m origen que excede al 
hombre pma trasmitirlo en merma. . .no se tnda de gwsds y conscrvs. sino de teas 
presente mediante una confi~Óll eternamente creadora lo que venlateaanente hay que 
conmemonr en las fiestas... 1 

En general, dunmte la antigt)cdad la fiesla fue un tiempo sa¡ndo. Hegel dice que "El sujeto 
tiene una relación eaeocialmmte afirmativa con Dios. .. Todo culto es afirmación, DO solo de 
Dios, sino también del mundo."472 
Niem:be. por otro lado nos dice. que las fieslU DO sólo tienen un oripn di.vino, tmibiéo 
pueden tener un oripn s-pno simdo "una forma de afirmación de 'VidL .. 473 

De lo anterior, tenemos que la fiesta en general, es una afirmación, y dependiendo de la 
concepción que tmp d hmnbre, esaa podrá ser una afirmación mm material o mm 
espiritual. En genen1 podemos decir que la fiesaa es la afirmación de un hecho histórico o 
de una cremcia, la cual se canwrtirá en una tradición, o ella ........ a ..- una 1nlicKm 
si en verct.d es una fiesla. La cuestión es saber por qué :mrpn - tndicioncs, que 
necesidad las oogina; podemos decir que I• ci'Viles timen IDI ori&m m d iDt&l'él bummo 
de juslific.- algún hecho, pero qué sucede con ._ religious ¿Qaé impuba el bcmtbre a 
aes en la Nmdad o a cdelnr la muerte de Cristo? Acmo 9llá la espermza de una 'Vida 
futura, una mejor 'Vida. Si las preguntas anteriores fueran afinmaiwa, podemos decir que la 
fiesta DO sólo sirw C0010 un descm!IO de la vida cotidima, sino tmnbim depmdicndo de lo 
que se festeje, puede tmel' un objetivo má maadmo, como lo seria el jutific.- el smtus 
quo de algún BJ11PO social (S.. Hipólito)m o falm' IDI objetiw má apiritual o intmno 
(Corpus Cbristi). 

• TemperalidM de la...._ 
"út verdadera fiea no tiene hlp' ..._ Solo ~ente acontece aqai y 
abora. .. cuando m realict.d KOatece más alli del tiempo. 
El hombre como _. hillórico, se ~ fllllll8laldo m un pmiodo cnJD01ótico 
determiudo y en un ...-cio ..,...üico CCJDCnllD (aquj y alaa). u mn-.. • la &.ta el 
hmnbn: se ...._ del tiempo y del aipe·io, u +, deabo de la mi-. oclelncióa • 
propio timnpo y ellCl:mrio. E,;..aplo de ello - ia. fimm de IOI ....._ ea Máico, 
celebrails durmte el !i(llo XVII. donde • awnorat.a .. .- feclm, CmM> -
victorias contra los ínbes, o la mina fiesta ds S.. Hipólito. dmdc • wehm a reviw los 
momentos de la toma de Tenoclltitlu. 
Dice el teóloWD lrielo .Anallmio "Pero D09lJb'm, m qac vivimos aqut, 90ll nuem. 6-
IDI acca1> abimto a aquella vicia. .. 4'M Pcw' m .... que el bcaln .. ceWwa la fiem, 
supera la 1-raa de su existencia temporal y ._._...._ 

m ldlll...í:.il 
mlW.l~ 
411 llill P_41. 
m 0.:-.. mm.,...,...., la idll da que en 111.._ • .. ._.. ··=' 
como grupo domilllnte m la N-&pmla .-. lm 4-..... ...._ 
m l.bit.P.SJ. 
•.,,. l.biil.P.54. 
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• Fiesta ~ acfD píblice. 
"En última instancia., la fiesta es de carácter" público. es cosa de la comunidad. 
precisamarte su auto JR9artación. y por ello es neccs.namente un acontecimiento 
visible477 

... 

Para que una fiesta sea de carácta" público. necesita de una forma, pues es dificil 
imaginarse una fiesta sin música. canto. dma o sin los signos externos de la plática. Esto 
nos lleva a hacer la difcn:nciacióo entre fiesta y c:elebncióo. 
"La celebración. es efecto. eslá en et centro de la fiesla y en la fiella pm:ismnente 
despliega la multitud de sus fonna ... la celdncióo es el mommto m el que rniwn 
intensa y comunitmiamente el sentido y et contenido de la fiala que se despliega más allá 
de esta c:elcbrKión m regocijo .. " 471 

Si Ja fiesta es una dmación. un tiempo i-opicio; la celebrKión es una acción. En el 
tnm.scuno de la ficsta. C9lá llevsá coosi11> una sucesión de diwnas aictividades. como 
pueden ser comidas, cundas de toros. juep. procesiones, COOJedias, maacaradas, etc. 
Estas manifestaciones 90ll pm:ismiente la celelncióo de la fiClla, IJOI' mato podemos decir 
que la " ... ce.lebncióo es una KC.ión comunitaria que significa y realiza la adhesión de los 
pmtici.-ites al objeto celebrado . ...m 
A lo largo de esas líneas. el lector ha podido obllawr alguna csadaf!lticas de ese 
fenómeno conocido como ficsta. la fiesta como mi acto público. la fiesla como afirmación 
de algo o de alguien, la fiesta cono productm de alegria. la fiellla como ruptura de lo 
cotidiana y la fiesta como contemplación. Para tennins. sólo diremos que la ética 
distingue tres formas de vida: la vida plm:mtera., la vida prktica y la vida coatanpbiliw.. 

'1..m homlllw de.-.-. divim1m mi. fillla; ._..,..._ pr6dicioa 

._ .... - ......... ; loa bombrw ......... y. -- ... Mi.. par 

...... vivm ......... _.fb, h ................ ,, 

en 11 .... y .. .-1w · 1+••, m la cnci6a. Aá pum, todm lm 
...... _..·a 111&.la-no~ ....... ----... ,.._BD 
de la cotjdianjdtd-. ""'° 

El hombre no puede vmr limqn m un eterno cielo. pum et qge lo intmte. 
verdaderamente vivirá un infierno. La fiesta no es de ninguna mmera la vida mi1111a., es un 
complemento de ella. La fiella necmita de su contnpmte. la ootjdjmj11111 psa qge el 
hombre sea un_. completo y no sólo viw, sino que viva la vida tommdo conciencia de 
ella y reflexionando en tomo a la mi.na. 

4TJ lllilL.S7. 
471 V AZQUEZ MEJ1A. E-.quio Arturo. W ' p · • in ' rjjp y mm . m"' • 11 1· r $1 
hiltárira. ~. Edil. Sol y e--. 1996, P. 1 O 
~.16. 
- MARGUAIID, Odo, ........... filmofill de la r-.a" • SC1t'11"Z, 0-. La fi=tr· - llÍllRfil a*nl 
dnh ..... -....,, .... ,_...-. Mldrid, AJiuua. 19". p *· 
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FIESTAS EN LA CIUDAD DE MEXICO DURANTE EL SIGLO XVU. 

Los habitantes de la ciudad de México durante el siglo XVD y en gmenJ en toda la época 
colonial vivieron un ambiente típico en contrastes. La vida era poi' lo geoenl tranquila, 
sosepda y lenta; sin embsgo, este aspecto monókmo en ocasiones se conwrUa en 
pintoresco y lleno de colorido. Esta metamorfosis ocmria en los ellas de fiesla, pues como 
ya hemos meuciomdo en la J*le teórica, todos los espectícu.los produádos por las fiestas 
representaban para los habitantes de la ciudad, un momento de recreo y i-ticmpo púa 
olvid.- la rutina diaria y esto se wria m todos los aspeQos, dade las plam y las ealles que 
se preplr.lban pmra la festivimd, transformándose totalmmte. Todo ato, producto de tantos 
adornos y anpedratos moment*w:os, baa llegs a las.,....,.... que tambMn cambilblll !111 

vestimenta cotidiana con ropas de pla, claro, los que tenim la pomlJilidld de meato. 
Antes de meocions el tipo de fiesru que se ceW.llbma en la ciud.d de México, 
presentemos una definición de fiesla según el diccionario de la 1mpa alltellana editado en 
1817, qué, si dista mudlo del periodo cronológico que nos compete, no por ello deja de 
ten« validez, pues podemos pensm- que tales conceptos tanlm siglos ea vut. de 
sipifia.ción, por lo que pensamos que una definición de ale paiodo, biat puede .- el 
concepto que los intelec:tuales y el pueblo del siglo XVIl pudieran tener, poi' lo menos de la 
fiesta de tipo religioso este es: 
"El dia que la iglesia celebra coo mayor solemnidad que otros. mmdando se oiga misa y 
emplee en obras santa; como son los domingos, s-:ua, ella de lol ~- /1 Los 
festejos que se ha:en en obsequio de alguna persona real o en !111 pnsmc:ia..,. • 1 

Por nuestra pste, clasificsanos a las fiestas en dos 1511mdea rubros: civiles y relipw, y 
bajo esa taxonomía estudimemos las fiestas de Corpus Cbrisli, S.. Hipólito y la recepción 
de los virreyes . . ,.. .......... _ .. 
E9las fiestas las podan• ddinir, camo aquellas cdebncioaes ......... de la IUtoriclad 
eclesiástica, cuya fund8Cióo u oriaen residen en el tenaao tllpirilual o Rlisiolo. En estas 
prádicu promovida por la iglesia, aunque se di!llingui• loe pmicioa11 90Ciaa. al .... 
reglamentado el lupr de cada gremio e individuo tanto en laa pnJCellionea COlllO en l• 
actividades litúrsicas. todos los aeymtes independientemente de la polici(m que oc...-.. 
en la pirámide social, teoim la posibilidad de pmticips activmtente en la celebración., 
desde las autoridldes 1ep1 ublti...s de los poda es establecidos, haala los mianbros de los 
grupos margimdos de la sociedad. 
Los !Úllbolos de .._ fialM, como es de esp;:1 •-. crm todo8 aquellos ublllili• alllllliwa 
a la relipóo ca'>lica; tales como crucifijos, Un °1 ,,. 8'1Yocmori• del culto lllSimo, 
im.,._ o reliqui• de 9ltoa. CUltodias, incemsim y el ..cflimo :llCIMlelltO mtre oem. 
utemilim litúrgicos. 
Podemos decir que la finalidad que pcnqpú• - 6- era la de m......- a la 
población dentro de una serie de 1UR09 mental• "'9nnl• a la relilión ailólica. Al..
fieas relilioms Mlim: a.pus Chri!lli, Scm- S... Fiea de la C...Wsia, Fiala de 
S..la Rosa de Lima, Fieñ de Nue9lnl Selon d9 m lltanedios_ de S.. Antonio, de S.. 
Fnnci!CO y un sin fin de fiestas promovidu por a. calrd• y ordenes relipow. 
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• Fiesta civiles 
Estas se pueden definir como aquellas fiestas emanadas del poda' civil, n::alizadas como 
manifestación de lealtad hacia sus gobernantes (rey, familia real o represmtmtcs en la 
Colonia). Estas cumplían el objetivo de sel' un coruunte recordatorio de la lealtad del 
pueblo a su rey y a cada uno de los rqnseotantes en la Colonia; por tanto, podanos decir, 
que SCIVÍan para trasmitir y refomll' cierto discurso político o para renovs el orden 
jerárquico de la sociedad. 
"Las fiestas de tipo civil celebradas en la capital de la Nueva Espaila hacian sentir a los 
habitantes de la ciudad de México su pertenencia al imperio. espailol, aunque desde 
posiciones distintas. 
Los motivos .,.a los festejos de estos actos estabm relacionados con sucesos que crm 
considerados por las autoridades políticas ,dignos de celebración . ..m 
La periodicidad de estas fieslas era wriable, pues dependia de los tiempos en los que 
succdjao los acootecimimtos, algunos hechos dignos de ccJcbrs!e eo la ciudmd de México 
enm los siguientes: Juras de los nuevos mODa"CBS, nacimientos, badims de herederos al 
trono, muertes reales, bodas, cumplcailos y smrtos de los moaan:as, celebración de alianas 
con algunas potencias, victorias conseguida en guerras. F.o el CMO de fiatal Ddalnente 
virreinales tenemos: la fiesa de San Hipólito y la n:ccpción de los nUCM>S vimsyes. 

CORPUS CHRJSTI. 

• Orfsaes lüstónc.. 
Literalmente significa "Cuerpo de Cristo" y dentro de e9la fiesbl se honra la praeocia de Cri!llo 
en la Eucaristfa. E!llta celebración; desde los últimos ..,. del sialo XV, en una apecie de fiala 
tUM:iooal. Fue instituida en Espmfta por Urbmo IV en 1264, y por dillp08ición de .Jum Xll (1316-
1334), comenm a cclebrane con una procesión euc.-fstica.. Al pseccl' I• primcns procaiones 
en &pana se efectuaron en CataluAa y Valencia de donde se difimdieron al l'elto de la ¡wminmla 
Fuera de Espllila, mata . ..tes de la Refmma protatante m el lisio XVI, ala fiala 1C 

caracterizaba por vistosas procesiones en la calle, en lu cúales pmticipabm pemios de toma 
clases, nobleza y clero. Terminada la procesión, los miembros de los .,_.¡os 1ep 1mi.bm una 
obra teatral alusiva al misaerio eucmstico en una plua pública. eJ E!llu prilcticas prevalociel'on 
en Espda basta el sialo XVII y m la Nueva Espafta basta el sialo XIX. 
En cuanto al esaablecimiento de la fiesla en la Nueva Espilfta. !US origenes llOll ob9C\aros. Por un 
lado nos dice Gomález Olngén que la primen fiesta de que se time noticia es la del 21 de 
mayo de 1 S22 ... Por otro lado. Weckmann nos dice que la primera ... ocesión m la Nueva 
EllpllAa es la de 1526 y ... última venión la sacamos de I• .._de c.bildo clmde • resi*
como primera celebnción de Corpus en la ciudmd de Mnico la del 24 de mayo de 1.529. El 
registro del Ayuatamimto dice: 

'Los didllJI ...... i..-.daw--oo- e lllllllllloll qm parque • alir laa oll:illll cm -
ofil:ioa - 11 .... Corpm anti ....... - - audld dilllW-. ... . t 

412 GARRIDO ASPEllO, M1ri Jalé, 1A fiee •S.. u· 't • 11 Mtd • Méjp· 1 ... 1121 ........ 
UNAM, 1996. P 25-26. 
w o.to. ol••\• de E • . +. f Mi;rmoft ~ y WEOOMNN, Luil, .,.1.4..,M_._.__ _ __._ 
~ Míxil:o, FCE. P. m. 
* GONZALEZ OBREGON, Luil, Máim VíP> ..... m> ' ~. Alilnm, 199~!Ml.._..-. ----·-··--··· 

TESIS CON ----
li~~¿~ _ _QE QBIGEN 

~~~~~~~~--~ 



cam>IANIDAD Y FlEln"AS 

eme los umeros e sastns, pOI' tanto por los quilar de dila...-. lllUldlroa que en el 
oficio de los amaos salp jumo al an:a de Corpua Chrilti y luliBo dellllle del ba,.a lm 
suares oon sm oficios y my subcelive un oficio en poa de ouo, por 111111ma que ........ 
oficio de ...,m.. •de_. como• U10 y QOltunDe e que 8qUÍ ........_ tocb lm ab 
se tenp e guarde esa orden e no se q~ 90 peaa de cina..,.. pmos de oro al oficio 
que quedmre pOI' salir, .. mitad sma .. Corona de su najmmd e de otra mimd sma ... 
obras publicas de esta ciudad e para quilin los denunciare."' 4115 

ISO 

Al parecer. la participación de los gremios y cofradias en estas celebraciones no era del todo 
voluntaria, pues el oficio que no participara en la procesión se bacía 8Cleedol' a una multa, así 
como también a ser mal visto ante los ojos de la sociedad. Es por ello que el Cabildo instaba a 
dichos oficios a puticip.- en tao renombrado acto. "'Este· dfa onlmlrun y mmdmlJn que se 
pregone la fiesm del Corpus Cbristi e a la procesión salgm todos los oficios meacionados con 
sus oficios e iowncioocs según como es uso y coslumbre so pena de winte paos y cinco pesos 
de oro a cada oficio que no sacse el dicho oficio, aplicando la mia.d pma obras públicas y la 
otra mitad .,... juez y denuociador . ...4116 De esta forma, el dia de Corpus salia la procesión. pero 
más adelante retomaremos este tema para explicar con mayor detalle dicho acto público y los 
problemas que acarresia entre dignidades civiles y religiosas.. 
Otra de las celebraciones que se llevaban a cabo psa el dia de Corpus, era el montaje de una 
obra tealral con un tana acorde con el acontecimiento celebrado. al pmeccr. el fimnci ... iarto 
de una comedia era el mayor gato de la ficsaa del Corpus. Pma 1602, el psto desainado psa 
este menester era de 2000 pesos;., en ese mismo mo el comislrio de fiesa. también solicitó 
4000 pesos más para las ceras y vestuarios que se utili7.arian ese dfa.. Eslos gastos tan 
exorbitantes pronto preocup.-on al Cabildo y desde 1616 a 1691 se redujo el pncio asignado 
para las comedias, especificándose que el gasto no asceoderia de unos 400 o SOO pe90&. Pll'a que 
una comedia pudiera ser preamtada en público. deb6a de tena cierta mpervisión. Primso tmía 
que presentarse ante el Cabildo de la ciwt.d "en forma secreta" y pollerionnente tenía que 
hacerse una representación ante el tribunal del Seto Oficio. y si é9le 1publiba la comedia se 
podía repn:scotao ante el público . .- De no <KUril' lo lllleriOI', éú se mul• ampletamente o 
sólo se ceosurabe alguna de sus pilla. tal ocurrió a1 1611, cundo por mmdllo del virrey se 
ordeoó que DO 9e preseo .... la c:om.CllQ Al fila M snh la @loria poi' DO .... sido ipua.da por 
el Santo Oficio de la Inquisición, en !111 lup • ordenó que se represmtara solo la 9el'lllda pmte 
de la comedia Sixto Ouinfo . .., Es una lastima que no contemos con ex.tn&:tos de Cillas comedias. 
Será justmnmte en estos y otros aaos donde • •tmlrm las relaciones que .....,.. entre si 
los di~ grupos sociales; aunque oo cootm cm la descripción de estos actos públicos. sin 
ema...go, si poaeemos el estudio de Viqueira ~ el cual hace un estudio muy dltall.oo de lo 
que fue el talro a1 la Nueva Espllla, priocif ' lL cbute el llilfo XVID. Al .,._- los 
orígenes del temo en la Nueva Espmfta se...... el siglo XVI y !111 prec::unores fUeroo los 
mismos cooquisaadores, los cules 11••.._ et. c .. l a y conmmnors .. W:toriu coa la 
presentación de pequeft8ll obras escénica. Poaw iU111lmte, los religioem se valieron de 
represartsiones <k'amMicas 90IJre tem• bllit ... pma ewntdiDr a los Dllbnles.. 1-

.., A""' •rebjHp• llCi+cl•Mmm. '",,.,...,_ ,_ ...... ...,._,, ~. edD6adllM ....... 
Labre. 11119. Laliro 1, P. 20I. 
- Adm dm Callildo, Liso O, P. 1 ~ 
...., Aáa de Cabildo, Lao XV, P SI 
- Actas de Cmldo, Liso XXII . .P 100.1 O l. 
... llid. p 91. 
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represartaciones teatrales eran indispensables en cualquier tipo de fiesta que se considerara 
importante. tal fue el cuo de la fiesta de san Hipólito o la de corpus Cbristi. Parec:e que durante 
el siglo XV1 los grupos de comediantes eran escasos. por tanto Jos pocos que habla eran bastante 
disputados por las diversas ciudades; estos grupos teatrales sacaban provecho de la situación 
obteniendo de las autoridades el monopolio de las aepamtaciones psa las fiesaas civiles o 
religiosas. '"Así, en 1595. la compailía del bachiller Arias de Villalobos consiguió ese pl'Ívilegio 
psa las fiestas de S. Hipólito. Corpus Cbristi y su oc:taYa. pero la concesión le fue nipidmnente 
revocada por no haber cumplido con lo pactado . ..490 El Cabildo pua evitar estos problanas 
acordó organizar torneos de comedias y aquel que presentam la mejor comedia pma el Corpus. 
obtendría una joya como Jnmio; esto bien puede explicar por qué el dinero asipado a las 
comedias ._jo de 4000 a 500 pesos. pues era más tictl oftecer un premio que monmr toda una 
obra. Estas celebraciones se realizaban ..... o bien en las afueras de la catedral. a menudo en el 
cementerio la cohabitación con los muertos en aquel entonces era pmte de la vida cotidiana -i> 

bien en el intaiOI' de las iglesias ... o finalmartc aunque era poco usual en carros." 491 Los 
virreyes. que gu.slaba también de esta clase de diwr.iiones teuim 1epreseotaciooes dentro de 
palacio. Desde 1597. la ciudad de México contó .-a la realización de comedias con los 
lbmados "Cornles". los cuales enm propiedad de perticulses; estos se enconlrabm COlllbuidos 
de la siguiente manera: ..... eran unos patios de vecindad abiertos que se acondicionabm c:o 
forma bastante rudimentaria. El fondo de las gr.tas, ligenmente elewdo -tos apoeentos y las 
casuelas-, se cubrían coo un techo de paja. mimtras que el escenario y la J*fe delantera del 
~o reservado al público -las gradas y el moaquete- se protegím de la intemperie con un 
telón . ..492 

Dice Viqueira de dunmte mucho tiempo 9e pmsó que los cornles babim sido los prim«os 
teatros públicos de la capital nowhispua. Sin emtmgo. es el TelllrO del Hospital Ral de los 
Naturales quien los precedió y en 1553. en tma Ral Cédula se autorizó a ese teatro entnlr en 
funciones. pero es muy posible que baya sido ~ 1563 cumdo el temo llhrió sus pua1U. E!le 
edificio sufrió varias mejoras y ranodel.::iooa, la primen en t 631 y lllelD m 1640 y por último 
en 1665. En 1772 fue coruumido por lDl incendio. El temo volvió a edifiC81'9e en el mi11Do lupr 
con el nomln de "'Coliseo Viejo" en la calle cW Col~o de I• Niftas y se inmauró m 17S3. 
pero ya no se construyó con m.-.. sino com piedra. Tao a los corrales c:omo al Coliseo 
Viejo y Nuevo concurrim el pueblo. lu elites 'f I• priacipmlca autorid9dca de la Nuna &pitia; 
aunque éstu tenian aepresentaciones privadm par .,.ie de l• complftias tamles. no por ello 
dejaban de asi!ltir coo regul.nc:t.d a las 1qa 1 Kiooes públicas. -.W taúm derecho a la 
entrada liln y lugses reservados. 
Hacimdo una especie de peréntesis. a cootinllaaOm pawww:utamos la de9cripción de cómo en una 
noche en el Coliseo dunnte el siglo XV1II. Etle -.lio fue realiado por el ya citalo Viqueira 
Albín; aunque a na.Jtros nos intaesa el siglo XVtl. p-Pmos que la visión pramtada por ale 
autor pudo habu sido algo muy parecido a lo q1111 ~ en la aepre .. tKicw tellrales del 
Corpus durante el !ilfo XVD. 

"1 lbid. p 57 
'9Z l1tiiL 51 
m l.dl!lo.fi 
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El Coliseo abria sus puertas todos los dfas de la semana excepto los sábados, su función iniciaba 
después de la oración de la noche (aproximadamente a las 8 o 9 PM. Y tcnninat. a Lu 10 u 11 
pm.). El Coli!ICIO se encontraba situado m la calle del Colegio de las Niftu. P.-a llegs a él 
durante las funciones concurrida se reali7.abe toda una tnM:sía. La persona que Ucpba a pie era 
mal vista por la aristocracia, pero los que DO tením otro ranedio taú• que b8Cel' mil acrobKias 
para llegar a la puerta del teatro, el primer incoo~icote eran todos los coches que impcctian el 
pao a los peatones, si a esto le aftadimos el pésimo estado de las calles que sianpre se 
enconlraban en perpetuo estancamiento de obras y agrepdo a esto una temporada de lluvias que 
sianpre inundaba la calles sin pavimmtar, podemos imagiur el infierno que p-bm csaas 
pcnooas. "En ese caso si DO se queria llegs a la comedia empilp8do y coloo.do, más valia 
contnár los servicios de IDI indio psa que, montado en sus esp91clas, pudiera uno cruzar la calle 
sano y salvo." 494 

Aquellas penona que llepbm m coche " ... como corrapoadta a la gmte decente .. " taúm que 
enfmitar también varios contratiempos; el problema del emborell ... icnto a la entrada era 
tnmmdo y mejor no babi• del que les esperaba a la salida de la función. Estos problanas de 
tránsito, oblipuo al virrey conde de Gal'YCS a in-venblr en la ciudmd las calles en scntido único. 
A putir de e:ntooces, se tenía que io9b'Uir al oocbero respecto al lupr clonck clebfa ....... el 
carruaje, de otra forma a la salida del cspcctáculo, el duefto se topmia con la 90lpiew de que 
después de IDI incidente entre el cochero y la tropa, aofpann al conductol' y lo Uewrm a la 
cárcel, por lo cual no quedaba al dueilo del carro otro nmedio que ir a .::ar al cochero de ese 
lugar. Los billetes o boletos para el teatro se tenían que adquirir con anticipación, comprándolos 
uno mismo si era pobre, o mandando al criado si se era de rango elevado. 
Al cnbW' al teatro, lo primero que se percibía era lo siguiente: ..... Uno pem"bia un curioeo y no 
agradable aroma, compuesto por el b1DD0 que despedja la iluminación de aceite y por el de los 
ciprros que finnahm abundantemente tanto hombres como mujeres. En raliclld es11e mano, si 
bim podia resultar molesto, disminu.la la hediondez que amsaban las aguas negras, cuyo desagQe 
se obmuía a menudo por la t-.. que mroj.a.. los..,.....,_, pmloa, !iU.. vidrioa, ~ 
de fruta. tirita de ciprro, cte." es · 
En el ¡Jlltio, pepdm .. escensio, tiabia C1lllm filas de bMcxJ9 llaln ... L•1t•, e... erm 
psa el público mejor wslido y enn los sitios más di!ltinguidoil; trm lil hmeea, en el M••• 
se apretujaba de pie el popalacbo. En la pmte soperiOI' del lalro hlbla tres piioa con 11 .-coa. 
cada uno de los pmlcos del primer al segundo piso, se alquilabm por temporada a los lllicluos al 
espectáculo, y los del tercer pi9o se alquilaban por una noche. MM 1111"ba • encootna. la 
Galerta, dividida en doa pmtes, la mayor de 236 asientos exclwivol pma mujena, ..... cuyo 
acomoo.lor delú 9111' tm hombre maduro no joYCO." Y la otra m• pequela • l!!J9 llientos psa 
homlns. Este pilD en exclusiwmmte i--a d pueblo y principünmte • -.pú pro-venia el 
desorden. "Preltmte llención al ClpeCtjculo no en cosa ficil. Todo el mundo ....,...,. mire sí -
A falta de lupre:s públicos (cafá)- el Coliseo en el lupr iclml ..,. pllliar y comentar los 
acontecimientos recientes. Dlllllrips vidm lljenu, j1Up' coa el mleojilo .. páblico de loa pm1cos 
y murmurar, cbari• mil bobsias y seducir a las mujsa." 41& Las mu;.. •Hm molatando .. 
wcino; algunos hombres permmeci• con el llJ9brem pueato (•bolo de hmor). lo que 
ocasion• ri.llas. Todo tipo de vendedores (cWces, niews., ....-. de.) pitmclo. Loa 

- Di&.l. 71. 
- llill..e. 72 
-llillL..7J 
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concurrentes de los balcones a veces dejaban caer cabos de cigarros. cáscaras de ftulas. etc. "Si 
la función tenia lugar en época de carnaval. los indefensos espectadores de las lunetas y del 
mosquete eran sepultados bajo una lluvia de ani!ICS gruesos. almendras cubiertas, e::et.18. 
alverjones y pequeftas piedras ... y a veces escupitajos provocando ritas entre el público." 4111 

En todo este ambimte las obras se daenwMan en el esccnmio. Estas taúan como temas 
favoritos las inttips amorosu, los celos. amores cnuados. y en el caso de la fiesta de Corpus, 
obras sacras. F.otre cada acto se pramblban "sainetes, tonadiUas y diwnos tipos de t.iles." 
Dichos espcctáculos rayaba en la indecencia. 
EJ descmpc:ik> de los actcns dejaba mucho que deses. "Desde el tablado bacian sdlas y saludos 
con más o menos discreción a los conocidos de ente el público. Cmndo no recitaa.a sus 
pslamentos aprowcbabm pua pllllicar y bromear entre ellos, lo que ocasionabe que a wccs, 
di!llnádos de la a:ción que se descnwlvia, daba la replica fuera de tiempo . ..- Un mlbienle 
simil• se vivía tras bmlt.linu lo que ocasionabe 1m daonlm mayor. 
Los espectadores. principalmente los COllCUITClltes al mosquete erm los que smalJm grm bulla 
aplaudimdo o inlllltando al aut«. "'Ante estas apesioacs los a&:tora no pcrmmecian imp6vidos 
y respnndfan a los~ del público desmandíndoee con.,..._ injurioas, amándose ui 1m 

relajo gmcnlimdo. Finalmente. en medio de ate damdm caia el telón y I• .......- se 
retirabm.. Esta digresión bien nos puede servir psa explicar o tnDr de comprender como se 
llewbm a cabo las comedias en I• fiestas de Corpus. 
Continuando con la orpnización de la misma, el comiario de fiatas tambim tenia a su cuidado 
la limpieza de le calles., el montaje de tablados, las luminmi• y el jueao de call•. Hemos visto 
como las calles siempre se eocomraba en mal ese.do. replelu de ...... mimales muatoll y 
otros desechos humanos, así como tambiál inunclldu m la temporadas de Uuvias ; sin 
cmbsgo, esta situa:ión mmbiéo cambiaba a causa de las fialm y el eucapdo de realiz.- esto 
en el c.bildo. el cual disponia .-.1a fiesta de Corpus lo lipientc: 

"&le dla .. CÍlldld cijo que ..... fimla y ¡aoc:&ióca de CCll'pl8 .., 1 • llld que ... 
luilp • lmnn y .......... ca-. par donde '4 11 pr ....... W !" · e y f1119 -
... bsy dm ............ que lay •weMM qm • limpim ...... li 9-ve y m .-. 
limpim ........... --ca-. y pma que..., .., ....... onllll6 y ...-16 que .. -
..... Guilm Bruadlt ollrwo llllym de - ciudld CDI b indiOm que la dlli y lm indim 
qm ............................ ..., .. --tn. trn..ylit ... 
~ .............. llcillded. ................ a.m11a•~ 
y S.. Fram:ilm y cala par damll va a..-- 11prOlai6adetocio11 ..._ paM, ÚllaJ 

pimdla q111 • • llSy,......, ... que mte .... al didllD lilmpo _, GWlli J •DI 

No sólo se bm:ia la limpieza de la calles., sino que tmlbim se bacíM repsm de m-. 
provisional que sólo dunbm ma ps de horas y a waa ai CID, pues lu Cilla 1e eDCOlllrabm m 
tan mal eado quema impomble .._. reps....,.a lllPl'fic:iala, pum lo q119 I• c:allm 
necaitabm era tma ~total. a conlÍ1l1IKiÓm ss-mmm • tellimonio doade • nm 
muellra el deplonble aado de I• calla y lo illpo11"ble ............ • 1..-.u. 
momendnea: 

... e hdodea~c1eT....., .. aa1i.p ,., ....... ..,. .... ., 
Corplla Clnli, ...... .,...... ....... PR"" • . '..,.., ... ,.,... .. ...._ 

-Lmi..fi 
- lbid. P. 79_ 
- Dill. P. 7S. 
• Ad• 41 CabjHp Liln XIV lllUOiL P. 114 r--'l'Ii' 01·s~"u· ';1 . ~rd 1 \JI l~ 
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....... ~ rmpec:to • que .... ampednidmm .. impiden el enipecAi ..... COll 

decir que no quimm que empiedam su per1-ICia. i.. •eaidorm que..._ cua ea 
elida c:aDe y -...iadoa si lo ._, y .... de ...., - balnn (acia día y - -
abierto lu dms de ..-a de los -:n. de ali, puticulanmllte los que tilam 918 ~ 
froatera a la porterá de Sula Ciiia y la pila que eáa a la «llqUila de Madaa Velbq
revimta por am1Ja de tal .._. que time la calle anapda y DO 9e puale por ella .... 
ni a pie ni a cabalo y la de ser ~ la dicha proc:mión et dicllo día de Corpus 
Cbrilti, si ello llD - ramdá CIOll mandar • quilar el ..... ..., ......... toda - c:ale 
por mtm 20 dílll del 1 de junio de 1601." SOi 
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Estas calles no sólo se limpiabm y se reperabml. también enn .oo.mms con seos de triunfo. 
flores y tablados. de los cuales también el Cabildo era el encmplo de colOCll:los. Los tablados 
se ponian en las principales calles y eran la gralls donde loa altos fancimsios ob9ervalml la 
procesión; estos lupra al igual que los de la iglesia 1epewatDn cista jawquía social, la cual 
era muy vigilada por lu aotoridades municipales. es poi' ello que con un tianpo considerable de 
aoticip.ción se asignat.J los lugares a los dignatarios virreinales. Ejemplo de ello lo vemos 
expresado en la cesión de Cabildo del 8 de junio de 1602. donde se discutió lo siguiente: 

•e111e dil -a; la ciudld, ........ y ......,._ qye dlilldo el priimr ll'CO y .._, 

cw.;o del •illmo del -- mwy, ... pmllcio ............. que ..... ir y lo 
..... qae qmdlré - ,...na. elida por cmlidld .... c:mlalllras ... elbMllm • la 
c:iudld por su ~ ldvWtieado, que en lo allo por ....... lupr • de silmpre al 
seiol' C011eplor (tamhiín se uipe ) ... i..., ..,. i.. ...... de la Ral1 AudilDcia y 
para las !Dljsm de los rllllidotm y caballllros de em ciud9d. .. JOZ 

Los tablados no sólo eran nYimu, vigas y clavos pues en una sociemd tm '-roca amo la 
novohispana, dichos tupes debim ser adornados con las mejores tel• de la colonia. poi' 

ejanplo, terciopelos y dmlaacos que el Cabildo ,.eltliba l:'9 la ocaaiiln,sm Mi CCllllO por 
doseles., alfombras y sitial que la misma institución prat8ba. 
Otros detalles de los que se mcarpbe el Cabildo am I• lumimri• y I• músicas, no sabanas 
si por "luminarias" se refieren a los cirios encendidos durante la procesión o a los .iUielOll 
pirotécnicos. aunque ambos elementos corrían a cargo del Cabildo. La música aa prow:ida por 
los indigenas que vaúm de l~os vecinos expltcibmenle a 11- de ... la &e.ta con 
sus alegres sonidos y clmJo.M. Orpnimlos todo9 los clllall• de la fiem. l ........ tan 
esperado dia de Corpus. 

Desde tempnoo, toda la ciuded se valía de fíen.. Los C'*JIOS miliares dejlibm ... c:umteles 
al son de los tambores y de los ct.ines psa acomplllmr a la procellión. m campo de • dmos 
con colosales morritones y..._ ~:os. formaba Y1111a c8da tres o~ .... .-. ome
a la im.-ciente multitud. Y ali' en las plam se <Mm los pitm de men=-llles. qae --=iabm 

,., llill.P. 266. 
~ lbil Lbo XV P 56. 
!«] Oid. L11!ro XVII P 371(20cle)miode1612). 
* ll!ii. Ljbro XVU P 400 (S octubf'e de 1609). 
,., lbil Un XV P. 33 l. (5 de alri de 1604). TESIS CON 
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con chillonas Y destempladas voces, el dátil almibarado. las taraacas y los quituoles de cartón, 
las mulitas de hoju de plátano con dulces de tierra caliente y los cacabuates de &uta. 506 

Este día, las calles se llenaban de espectadora. las vmtmas, zqwmes y pulperías que dabm a 
las principales calles también se aharrotahan de personas interesadas en ver pasar la procesión. 
Por las calles se podía encontrar, en vadadera confusión, a los ricos oficiales de la OJroaa 
ataviados con sus mejores galas. junto a los mayordomos o criados~ a las mulatas y mulatos 
vestidos con colores Uamlltiws y toda clase de tipos que acudim a las fieslas públicas Jos cuales 
formaban un grao conjunto barroco dificil de describir en una cuantas lineas. 
Todo se mcootraba PICl*ado hasta el más mínimo detalle psa iniciar la procesión, las calles 
limpias., adornados los lupR:S de honor, decorada la ~echl y todo el pueblo reunido con 
imp.ciencia por que iniciue la tan vi!tOSa marcha. De acuerdo con Jos datos de Antanio Robles, 
la procesión iniciaba entre las 8:30 y lu 9:00 de la maftma.sm "Todo el trayecto que recorria la 
procesión estaba repelo de flores y cubierto coo una gran lona que se ponla desde Ja puerta de Ja 
Catedral que sale al Empedradillo y continuando por la calles de Tacuba, Santa Clan y la 
Profesa, las dos de Plateros., parte de la plaza. hasta la pua1a maym- que da adrada a nuestra 
soberbia Basalica. ,,SOi 

A las n~ de la mailana la primen salva de caftooes y el alegre repique de las Cllllpmas 
anunciaban que la procesión salia de la catedral por la puerta del Empedradillo. La multitud de 
espectadores se apretujaba, respiraba con fuen:a por el calm- sofocante y se alnt. de puntillas 
sobre sus pies para poda' ver mejor. "Las monjas de Santa Clara subim a las azoteas de 911 

convento y los severos ~ jesuitas espaab9 formados con cirios en Ja mmo el ¡me> de la 
pnx:esión. para acompaftarla dmante su traycdo por la Profesa.. "509 U. dispmos de la segunda 
salva de caballería anunciabm que la procesiólt bbia reconido la mitad del cmnino. 
Los problemas suscitados casi afio con alo por la disposición que debia gurdm el 
acompailamiento y las calles que se debía 1ecu1a, pramait.n a ella celelnción como un 
campo propicio para que aft<JIW8ll las difen:ncia eústentes entre las di'YCll'SIB autoridlldes y los 
demú com~tes del wcindmio de la ci..W. pues la cercllÚa con el Smdsilno 
Sacrameoto5 0provooó en repetidas ocasioma, fuertes choques enlre 109 anmios. el 
Ayuntamiento, la Audiencia. el armbispo y el virrey; y los iÚS sipifiClllivo. mire los 
peninsulares y los criolloa. lo que mueslra que dicha rivalict.d j ... is enconlró conciliación, ni 
siquien en los dfas de fiesta. 
Como hemos visto, el Cabildo, psa tratar de evitar lm confrontaciones entre los ~ 
componentes de la 90Ciedml, llo CClll llo anida m<f nas mscando el orden en que se debtm 
formar los granios y drmás orpnismos soci .. z • el más completo que enc:onb'lmos es el 
emitido el 1 O de j..Uo de 1 SJJ donde se ordma: • Allririn la man:ba. .. los oficios de j...,_ de 
indios... luego los hortelmos... y tns elloa 109 •a P s... los Dplleros. 109 beuaoe y loa 
caldereros., los carpinteros, loa '-'-'os y loa ' 1 .., que ....,.. la im ... de S.. Hipólito. 
patrono de la ciud.d y tendr6n desde 1S37 el he-. • • •o al S•tilimo . ..s11 

- OONZAU!Z OBllEOON. I..m. MPjpp vil¡p. P ..._ 
wr ROBLES. Anlonio ..... P.54. 
- OONZALl!Z Olnscíe l..m. WUm V..._... P .., 
- U!il P. 446. 
, •• La caamaal......, s.a-.. .... pwoc:múl. a • - ..,.,.. º....,.. ........... _.. 
social novo-... 
'•• AdM cil CllMID. Libro IIl.J!Ju;&. P. 40. 
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Luis González Obregón nos describe con gran detalle como se realizabm las procesiones en el 
siglo xvm. a continuación esbozamos su descripción: Por delante salfalt las cofradías de la 
Maa:cl coo sus diputados. en la mano derecha traían un plliluclo a cuadros y 1D1 cirio colocado 
en su ordanela, en su mano izquierda traían 1Dl mosqueador de diversos colores, posteriormente 
veniao los agustinos, los franciscanos y junto a los dieguinos, los dominicos. Al puecer, los 
únicos que no salían a la procesión eran los carmelitas que goDben de este privilegio y sólo se 
les vefa en las proc:esiones de roptiws públicas. desplés, w:rúa la co&adia de Nuestra Sdlora de 
los Remedios (cuando se encontraba en la capital). los diputados portabm mazos de plata y 
varios alumnos del 9Clllinario c:arpbmJ en andas la wnenda escultura. A continuación, vaúa la 
cofradia del Santísimo Sacramento, cuya asta de pllta habfa regalado el mismo Plo V. Detrás 
vmía la auz de la catemal, postaionnente todM las psroquias de Ja CllpiqJ coa sus cruces 
respectiws. Luego el clero secul•. revestidos de sobr'epellices, siguiéndoles los diKonos y 
subdiáconos con dalmMicas y los pmibíteros con casillas. A coat.inUKilm, woia ei seilor 
Provisor y cuando éste no se encontraba era el Alguacil mayor. 
A continuación, venía el luRll' de honor, bajo un pmlio cmducido poi' ei armbilpO, wnia el 
Santisimo Sacramento. Atrás de este. los alumnos del colegio de Sm Ddefonao, San Gregorio, 
San Juan de I..etrin, etc. Por último, se ~a a la Uniwnid8d con sus doctora que Jlcvabm las 
borlas en las manos, precedidos por sus bedeles., con muas de plm y el H. Ayuntmiiento 
también con sus maceros. m En estos momentos se eacucha la ten:aa y última salva que 
anunciaba que la procesión había penetrado en la catedral. 
Antes de iniciar la procesión., el cortejo debta entrar en la catedral para hacer su acatamiento a 
Jesús sacramentado. Concluida la misma, el Santísimo quedaba expuesto en el altar aderezado 
en el atrio, ante el cual se decía una loa por los infantes cantores. 
Al término de la procesión se rqJR9CDtabm oamedias, autos sacramentales y mtrcmaes. Actos 
todos que permitían la convivencia entre los Ubitantes de la ciudM.. 
Para cooc::luir con esta apstado, mostnranm ... descripción de la fiata Corpus que rali.zó el 
italiano Gemelli Camiri el 6 de junio de 1697 y la cual tnnacnbimos de mm.en inlepa: 

• .•. COD llllllÍVO ele la~ dll COl)lla .......... calla ele la ciumd y lae ...... y 
._.....ele ... cam. .. vimon ................ OOll ~~ ........ y 
c:o ........ que_..,,,... --- , .. --.. ............. ... 
........ villa. F.a .. cal9 ele ............. .., ... piamda........... .. ... 
ele MáU:o, con m ~ oomD .-.a mlDIK9. 1 ._ llllÜD9 c:aD lm tl9' .. ..._ _ 
-...a lilmpo. • Prinl:'9i6 11 prucmi6a coa cm. • c:ma --...,...., ..... • 
c:ohdiu, ...., los reip,eos ele todu ... ánllml. aa!lpto los ele .. oonp• ele .... 
Y lm.. ,. 2 

.... las c:aa6niaoa ......... SamMno s-........... -
..... Qrnliua .. pollllla .. lnl>bilpo, .. "W!WJ , ... minillros que ..... cmpa, .. 
AJ . 'º y la ..,...__ F.a toda .. cmrw-. da .. l#oce&ióu 1e V-.. .._ da mmd&> 
m ~ nm..U- y -.dos a. MIL en;.•, c:o..., • _,._,... • 
Elplla. ,JIJ 

Es dificil describir a detalle el o los di• de Carpm. Podemos suponer que ctur..te tales 
celelnciones, cmla pupo etnolOcial ca&t. sr-• 1 cada cohdla se ~ y dUmaba de 

m OONZAU!Z <Jtnaóa l.Alil, ...... P. 446-M7 . 
• Es imporW-~ eleo..lli ............ -c ....... ,.,..._.,...,,...~ .. 
..,.aoa. aprov---. Cllllqui..- oportunidad pma ,..._ • .'Um (}lio &-. 1 las clmlM lfupol 

eblDIOCUla, pso ....... tma billaw m la fiw • !m .....-, . 
• Eme elm llllDOIDUDI .. TUIKI., fisura rmRIUUDI - ~ • ...,_..o diqón o el dial*> mjulllo, y 

~~~~~~- [;~~Isijc~~&q~11J 
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acuerdo a sus COltumbres, cl.-o, sin que éstas se salieran del m.-co de referencia mental que se 
impusieron con el cristianismo. 

• Dilmrllim danate la celeltncik 

La fiesta de Corpus. al igual que otras activict.des públicas, en como ya dijimos, una forma de 
expm¡ar la esantificación social en la colonia. de allt la impoltancia que se otorgllb9 al lupr que 
se ocupmba en la procesión y que muchas wces c:wigimroo pupas entre las diwnas mtoridades, 
tal wz los problemas de mayor realce fueron los de l6St y 1664. 
Corria el 111o de 16SI m que.,.,......,. d virrey Don Luis Heariquc:z de Ommm Cmde de 
Alva de Lisie. quim se dútinguió por la severict.d con que aobemó. imponiendo m whmllld aun 
CODlra las leyes; la impoata ccm soberbia, 1rayeDdo a todo mundo tlll disciplimdo como él. 
GW• las ccms a 911 .,.._- y sus deseos am ley. En I• fieslal de Curpus d virrey quim que 
en la procesión. seis de !111 pajes, fUenn al lado de la CUllodia almnlriadola. pero ate lupr le 
coueapondfa por tradición al Cabildo eclesiáltico y el De6n Don Fcmún Sincbez de la Cuew 
no admitió las di!lpOSiciones del vim:y y 8" • lo bim ..,.._ "FJ virrey que ..... aa el 
prabitcro bmjo el 00.l. se enfureció enoonemeote por la dedledicncia ~ • le b8cia y Wó 
de puaos impropaioa al... !UaYe y melinmoso maesb'o de csaaoaia "" De imaedilllO -.e se 
comunicó con el Deán y dijo que el virrey estaba molesto y que euliprta a la permna que se 
anvic:ra a desobedear sus órdenes. El pueblo que llm• la Clllechl COlllCIUÚ a inquicane y 
disgnstane por las gnndes voces que daba el virrey en el recinto, "pso con temeroeo asombro 
sólo lo wia que casi ech• san~ de coraje. ,,m 
La noticia salió a la calle mtre el alepe alboroto de las •:wn...- en fiala. • ..-aó por las 
filas de los frailes, llepndo tambiál a mdos de los secu1--. de las cohdlas l.... de 
c:slmdstes bor....,_ de nnépnes en aodm suntuosm. pA... de cirias y flore&. La procesión se 
detuw. la agria disputa de la~• blbila rep&lo por todms las mlles, la cual " ... suponía 
COIUllelmción en la ple que naba. lllhelante, .-. que mquella lllviena •bum tia. " 516 

El Cabildo eclaiMlico • ......,. a movene de 911 9lio por lo que el virrey • lewnt6 de 911 

Mimto y gritó de m-. formidlllle "¡wm0001!" y• m1Rb6 de inmedillo, Unmdo .._de si 
al viJibldor gimerW Pecko de ~ a loe 9Cftores de la Rllll Audiencia y al me.a. Ame ala 
actitud, dicen Duellbos crmi-. el pueblo 9e tmtJ6, oommzaldo wrim ....... a clemlmymne. 
Por su ¡mte, el Cabildo ocltlÜllico tllllbiái se encenó en la .aa Cllpi...._ a deh...__, y al fin. 
de nuew en el coro. mmd6 que coatin .... la procesión 911 mmdla por las mlles llCCJlbnnbndas; 
pero al m• loe ..mot... rew.tidos con sua Cllpléncliclo9 ommtclllb blmcoe a toms las 
...... lftmtó violento Don Luis Bario, presidmte de la s.Ja del Crimen y pidimdo mor al 
virrey, les quitó a mlllOtmos y empellones las md9s •que mlllvierun a punto de cw", con lo que 
la &mte se lurb6 aún mM: 

9Pwo J9 .. ~ .. t ¡ tv ...... por el...-, el OUl••idall y-npbw .....,_ 
•' .. , ...... -.... ~ ......... __ ,__... .. ......, 
....., • .. ............ .. ....... on-... ..... pnMmr ... ti ....... 

914 VALLE AIUZPI!, ArtlaiD clll. <lpa E 1 ' 
Edilorat lilreros n..acano. unidoa, 1960, P. 11. 
"' OilLP. 511. 
516 OilLP. Sl2. 
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Al cntersse de esto el virrey, mand6 de inmediato a sus~ pma que vigilsm la Cllltodia y de 
inmediato mandó una carta al rey Felipe IV, donde solicitaba que desde ese día, en todas las 
procesiooes de Corpus, sus pajes ocupmm los lados del Saatfsimo. 
Eran las dos de la tarde cwmdo 9C inició la procesión sin la participm:ión de los cclesiáticos. al 
pme&:a' muchos gremios y wfidas ya se bab6m 1diialu '9ICidos por el mmbre y la ñbp y 
sólo desfilson unos cumtos fnmciseanos, mcrceda'ios, apllinos. dominicos y muy poca 
claeciL Dapués del recorrido acosblDlbndo, llqó el SmtiliJno a la Calechl como a las tres de 
la tarde. Al pmeccr, el támino de la fiesta fue a las cinco de la tmle. Al otro día, la iglesia 
anitió IDIOS ¡mquines condeNndo lo 9UCedió y no se lllPO mu del auato.'1ª 
Como hemos visto, en el disturbio de 1651 salieron pnendn las mtoridades civiles, pero no 
su«:edió lo mi ... o m 1664: 

"El vWniy Don Jmn de la C«dl, Coade ele BoWlm. pnmda que .-a la procmi6a 
&-... .......... que ville .. vSnim, y ........... o..~. o.ario ~y 
.u.a-,• opmo a• y dio mativo a .... ....._.._ com 11 CallidD • l ., •o, 

IOln lo que llubo ~ y ........., ocurido .. CllllillD • la -- llD .,., • 

dlllapobó ............. Wniy, sino que - º" .......... - ............... de 
dom mil ...... "_.. .... que llD - ....._ .. c:anwa ............. proc:mi6a.. 
Sl9 

De esta forma, wmos que m una sociedad tan esa.mentm'ia como la nowhilpm8, cmlquia 
pretexto pma mostnw la supremacía o importancia social en ~bato por las mtoridlldes. 
F.a este cam los podaes civiles y religiosos hecb.hm por la •prem.::fa de IUIO fimte al olro, lo 
que nos muestra que ni en los dfm de fiesta la lucha por el poder cemba. 

. ....rtuda w:ial J ....... • la ..... c.....,. 

Los •ceaos en eslU jom.._ 1ep¡wtabu m todos loa lmlia una llUlpma de elmamtm 
profanos y ..,.los que c.ncteriabm a los dial ele fiella DCJYOllilpmoa; • ate ca.> el 
elaamto -.lldo se mmifaaba cm la ,.am1a:illn pública ele la llama, lm ..... emes. I• 
mtoa m:mnentales y el clelftle ele pcnoujes bfblicos. Todo erlO nlfilmalJ9 la vmdad ele la 
domina Cllólica y Cllimul• ef ftnu rdipom ele I• .-. Al mimo timlpo. loa ..,..... 
popullres ele la joruda, ea pmtic:uls la p1epmaci6n y ..-ici611. Cle &...- y c:sarUres 
mitolóaicos. otmaaoo una importmte oportunidad !OCial y c::nllliva a la pide, que contaba con 
pocas divcniones !IOcial• 
Podemos decir que la fiella de Corpus a.risti era importmtc m dos ...,..,.. ef elpiritual y ef 
soci81. En el _,¡ritul en la afinución de la fe ai161ica ele la ..-C novohi..-a. hemol villo 
que la vida m ella llJOedad .. pública por omnlcza y Cllli ao exillla la priwcidad, •por ello 
que la afirmación ele .... creencia Cllólka no podla .. de olra ......_ El tnllajo y el IQbierno 
enn ccms públicas, tmlbi6n la relipm se baMa et d h ele las......_• forma ele llfllC4llÍm 11 

y CIPill• en las esquiw ele I• calles, lo que ~? e a la evmplimción ele las ....... ea un 
principio y a la ~ ele atas aemci• • ,.._ porllriona. Podmla9 decir que la 

m lll&P. Sil. 
111 F-•: ~. CJreFrio, Di11ia_, P .. 159-161; V .. ~ Admlio, VÍP9Mui1 . P. 5I0-514 
e_.• otir.Fn Lui1. M+sjm Ya P 450. 

f., GONZALEZ CJlnFn, 1 Mir Mmm Viliit- ca e& P 4• 
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fiesta de Corpus era y es importante porque ofrecia (y otR:cc) la espenm.a de una vida mejor. de 
IDl paraíso. Esto por el sacrificio que him Jesús por la hmnaoidad. es por ello que esta fiesta fue 
y es importante hoy dia. 
En cuanto al aspecto social, la fiesta de Corpus era importante por dos motivoa. Primero, se 
trataba de uno de los distractores colectivos que las personas tenían en ese entonces, un respiro 
de la cotidianidad colonial. Por otro lado, era un estupendo pretexto para mostrar las diferencias 
sociales existentes m la colonia, y por lmlto mOl!lbs el stams o impodancia de algunas penooas, 
pues recuérdese que en este periodo uno de los valores mu importantes que poseía el hmabr"e 
era su honor. y al l*'flCCI" éste se media por los bienes mUeriales que se tuvierm, lo cuail a su vez 
se \lefa expaldo JJO' los vestidos y peiNdos que se Uewrm m la fiata, &IÍ como JJO' los 
lupres que las penous ocupaat Wnmle la misa, la procellÍÓll, los ..,,. ... y los lupres m las 
1epermtaciones teamles.. Todos estos aspectos crm muy importmtes en una ~iedad tm 
bmoca como la DOYOhispma. 

SAN HIPQLITO. 
Otra de la fiesms de pm importmcia ..,. la ciudlld de Máico fue la de S.. Hipótito o 

fiesta del Pmdón. En ella se comnanonbe la toma de Tenodltidan el 13 de ..-O de 1 S21 
y de a cuerdo con el caleodsio católico, dfa del mírtir S.. Hipólito, es por ello que elle 
santo se conwrtiria m plltrOno de la ciudad de Máico. 
La celebración coosistfa m una cabalpaa que se hacia dade '- «:mm de Cabildo han el 
templo dd santo. Las adlJridmdes municipeles emrbol.._. el Pmdc'.ln que h1cfa los colores 
de la ciud8d, el rojo y el blanco. A est.e acto acudi8l '- princi..- autoridades del 
vim:inllto tales como el Virny, la Aldmcia y olro9 fimcicmmios públicos; di• dafile se 
realizaba los dias 12 de 8(IOSto psa las vispaas y el 13 psa la misa solemne. La fiClla 
contemplaba corridas de t.oros.juep de can.a, música y t.ilea. 

Como en todoa loe 8CIOI públicoe ele la Ciud8d ele Máico. el ceildD .. el w:apdo ele 
la orpniación de !a úella de S.. Hipólito. U. l*epMmvm mm.nnlwe clllde el ... de 
julio. El JSim• .,_, .. la eleocim de .. ccmi-10 ele&-..._...., Alfira R.a. 
Al pseca-. en cmlUnlbre qae ca lllo loa rqidores dedi-- el hoaor de ... electos 
alfaeces reales. Las a~ ... múltiples, pm- motiws ele alud. por • eclld M•-k, 
por eocontnnr: ,.¡izando oer. aividlldes psa la Corona. por~ nipealiaa de la 
capital o inclao de Ja Colonia. i... acum erm wri ..... lia _._.,los rePb• taú• 
la obtipción ele -- el Pendón pma dicha. fiala "Se -rnaf• de •lre los ...-.-. 
tocmte su uno a cada ...,, ccn•lWldo por el ele mayor ..a11 IM ..a. Al_. 
ejemplos de estm situcioaes las encontnmos ea I• ICC. ele Cabildo dllde el tialo XVI y 
a coatinua:ión ,.ewbiilm • ejemplo: 

'"Vino el ...... ~ ........ Elle dll ................... '1 1 ... -

......................... par , ...... v ....... c...- ..... - .. 

.......... S.~dijll'mqua-~--ypnMIJ61D ....... -

......... je' Oporllac:m-.•• . J•wwwt• OJ ... 

'ª F1ona Olm A .. ora, -..J3L P. 360. ·--------· ···- --
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oomrario a 11 verdld a fin y cawa de no '-' lo que su majemd manda en el - dimo 
Pendón por el aal tiempo que la babia de SKU .•. le wnía por su ordm y por no i.c.te se 
debno de malicia m m camino desde la provD:ia de Midwwiín l. ala ciudld por la aal 
efectuando lo mandldo por su majmlad lo sacó Juan Samano ••. ..s 1 

·~ 

Dejando de lado lo oscuro de la redllcción. podemos obscl'var que los regidora recurrían a 
cualquier medio para evitar sacar el Pendón. En este caso el regidor SIC salió con la suya y 
evitó sa alférez por ese ailo (22 de junio de 1 S4S). pero ailos más tarde DO conaía con la 
misma suerte y no tcodrla ninguna excusa para declinar dicho hoool'.522 

Durante el siglo XVII, la ~ón no era muy diferente. ailo con ano, el Cabildo 
enfrcnlaha el mismo problema: la ncpción de los regidores. incluso estos nombramientos 
SIC hacían coo n:quaimientos oficiales, como por ejeniplo el cuo de 1604: •Que se 
notifique de forma oficial a Francisco Escudero pma ac.- el Pendón. Se le había enviado 
antes una carta extraoficial con esta nolificacióo y DO aceptó el carao. abcJra es con cmicta' 
de obligatorio .• m De esta forma y ya con carácter obliptorio, era como los regidores 
aceptai.n el cargo de alR:rez. Pero. ¿por ~ tanta resi!ltmcia por J*fe de los ftmcionmios 
a cmnplir con una tarea que en lugar de 5ICI' una carga debía ser 1Dl honor1 Al pseca-. todo 
se debía a a.wntos económicos. pues no !Ófo en oblipcióo del alfáez aes el Pendón el 
día 12 y 13 de agosto, lo detallaremos más adelante, sino que a.nbién el alfá'ez tenia que 
orpnizar todos los peepm.aiws: toros, cuadrillas, luminari8S, etc. 
Aunque estos gastos corrim por cuenta del Ayunbmlicnto, el alfera adema tenía la 
obligación social de o~ una comida a los uistmtcs da la fiara y es m Clle punto 
donde comenzaban los problemas, pues si SIC recuerda. camos tramado con una sociect.d 
muy barroca c:o la que babia que guardar los formalos rigurmmaente, y es por eUo que 
cualquier acto público que se realizara. tenía que ser con gran pompa. pues ésta babi• 
bien o mal de los orpni7Jldores. 
A.si el alférez se enfrentaba a serios problemas económicos, ya que el Cabildo solo le 
ayudaba coo una muy mínima cantict.d.. A principios deJ sialo XVI 90lo 1e OIOrpbm 2S 
pesos. 524 Posterionneote, Citas ...._ !IC fueron clevmdo a petición de los regidores y h8cia 
1560 la cantidad era de 100 .-is; hacia 1584 el residor OuilNll BrcmcM propuo que se 
awneoma a 500 pesos. sin cmbmgo. la cmtidllld solo· -6 a 20& s-- y _. 
pamaneció dunntc el sillo XVIl. O al menos DO hay felillrnl que indiquen otra 
modificación.m Al~. era élte el motiw por el que muchol regidores declinabm el 
honor de sar los pcnonajes princi.,.I• m tm importmte fieD. 
Solucionado el problema del alf*ez, venia la Wldaicta plmleación de la fiesta.. En el acta 
de Cabildo deJ 6 de julio de 1597 !IC nos muestra un remmm detallado de lo que sala 
orgmiDción de dicha celebnción. De manera amaaI las actividades a realizar eran las 
siguímtes: 
• Se nombren los cuamilleros .,.. la tiesa 
• Se ordena que se den los mlleriales p.-a I• li'-- de I• cu.triU• y IOI colares de lm 

regidores según su mtigOedad 

UI Ada. Cabildo. lilro ·~P. 9'-96. 
122 Adal dB Cabildo. lillro 7....oau;il. P. 104 
in Dill. Libro VID, P. 331-332. 
m ll!id.. lbo IL P 264. 
i;i:, lbil Libro Vlll. P. <R7..f:HI. ESIS CON ···~-·-·· 
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• Se ordena que las fiestas se bagan en la Plua Mayor y que se invite al Virrey, a la 
Audiencia y a quienes más se decida. 

• Se ordena al mayordomo que para la lidia de toros, se prepare.o 30 toros. 
• Se ordena al tesorero Juan Luis de Ribera que compre la seda y al mayordomo que la 

pague. 
• Se manden hacer los tablados y el toril a costa de propios y se ordena al obrero mayor 

que proporcione la gente necesaria. 
• Se nombre a las persona que van a regir la plaza. 526 

Planeadas las actividades, el Cabildo de la ciudad se enfrentaba a otro problema, éste 
consistía en ¿cómo costear los gastos de dicha fiesta? Para empezar, los gastos para esta 
celebración a principios del siglo XVll eran de 4000 pesos aproximadamente y a finales de 
la misma centuria asceodian a cerca de 6000 pesos oro común. Ahora, ¿quién corría coa 
estos gastos?. El alfére2, como encargado de organiar la tiesa, era quien tenia la 
obligación de dirigirse al ViJRy en busca de ayuda coooómica, y éste, ano con ano 
ordenaba que se tomsa el dinero de la sisa del vino527 y al mismo tiempo onleoaba que el 
Cabildo de la caja de propios529 pagara este préstamo en un pl112JO ramnable de tiempo y sin 
ningún interés. Sin emlmgo, existia algo cuno.o, afto con mio, el Cabildo .: enfrmtaba al 
mismo problema económico, por lo que anualmente talla que pedir ayuda al Virrey y éste 
otorgaba el dinero en forma de pwésaamo; pré!lmlos que nunca fueron .-pelos. pues el 
Ayuntamiento nunca tenía dillc:l"o, poi' tanto, no era ningún préstamo sino un regalo que se 
extraía de la sisa del vino. Muchas veces la sisa no contaba con tanto dinero y por ello el 
Cabildo recurría al alquila de tablados. 529 

Ya realizados los prq•atiws de la fiesta y !Oluciomdos los problemu monetarios, 
comemraban a llevane a cabo dichos prepm'llli"'OS, que se refería al desfile que realiZlba el 
alférez con otros oficiales, los juegos de cala y las corridas de toros. 
Era nomial que durmte estas fiestas se realinrm corridm de toros durante tres dfas, psa 
las cuales se compraban hasta 24 animales, C.- uno de estos cm 1615 tenían un precio de 6 
pesos oro común la cabeD. "° Pero, ¿cómo • lidiaibm realmente estos toros? ¿era simils a 
como se hace hoy en día? Veamos. 
De acuerdo con Viqueira Albm, desde 108 sipoe XI y XD • comemú a generaliza- eo 
Espalla la costumbre de celebrs los grandes a::mlecimimtos con corridas de toros. En esla 
celebración pmticq.bm los diwnos estammloe mciales tcmmdo pmte simbólica eo la 
fiesta. "Los nobles partici.,.._. a caballo en la lid mpoestmneote con el fin de proteter a 
los peones que enn de origen plebeyo'°"' 

'
31 DlilL. lbo D. P. 10-IJ. 

m I~ sobre .. vmla de-. producto. 
'

211 
en IS23 el en ..... d9 ~ Carlol V d ........ cm9 ~- Cl'le • ....... • lm •iillM"m 

conquimctc. se le uipuan • tisru que"----,.. - propio&. EJ ,_...., d9 c.I n.- • 
u.la ........... que OOf1ÍID. cs., • - c.-. .......... ,,.,.....,, • Prupiaa ., 11·111·--
compnnüa ... terrmoa, lino - ....... cualquis pn e e o ....... ow•"• plW ................. 

• - ciudild ... ,.. ..... -- ..-.1oc:a1a 
n• Loa......._ - unoa ..-..,. pro~ que• J w • ... prft:ipalm c:alm por donde r-t. el 
deltile o el acompMarniento deJ P..tón. 

;:~.!!~:,;7;... n r~~1~~-~~f(¡EN 
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Don Luis de Trejo nos dice: "Aquellos aristócratas que acostumbraban entrar a matm' 
bureles) principalmente profesaban este ejercicio por socorrer a los peones y parece que el 
no salir con ello es desacreditar su obligación; fuera de que es cosa proporcionada coo toda 
sangre generosa. favorecer con el riesgo último al que necesita de su amparo, que es el 
principal objeto de la noble7.a..532 

Al parecel', las corridas de toros se encontraban muy ligadas a las ideas aristocráticas del 
valor y el honor. Estas dos cualidades se mostraban en el torero cada que salia al ruedo a 
enfrentarse a la bestia. Un esplli'lol del siglo xvm nos dice con orgullo. "Las fiestas de 
toros son hijas de los siglos militares, soo caractaisticu de una nación que desde el siglo 
Vll al siglo XVIII no ha soltado las armu, ni ha conocido otro honor apcoas, otra noblea, 
otro mérito que el ejen:its bien las fuenas y la destlea en los duros cooftictos de la 
milicia. .. no hay entre oosocros IDI espectácuJo más sujeto a la dirección de la ley, má útil a 
la causa pública, ni menos pernicioso a las costumbres. "m 
De acuerdo coo Albáo. la primera corrida de toros en la Nuew Espma, se reaJin'> el 13 de 
agosto de 1529. A partir de este momento se dispuso que todos los dos en honor de csla 
ficsla se corrienn toros . .10 Que mejor maoc:n de leaitim• el onlen estammtario m la 
Colonia que el de la ficsla de Sao Hipólito y mú aún con las corridas de toros que era una 
forma de ranscar m la martalidad popuJ• ef !latus quo de Jos espmloles IDble los dem'5 
grupos etnosociales. Las corridas de toros, como ya se mencionó, rep1wntabm de manera 
visuaJ la jerarquía de las ~ sociaJes, lo que se hacia otmga¡du a cada estammto un 
lugar especifico en el C090;5 lo mismo ocurria con la jerwquización de los funcion..ios 
públicos. Al Virrey le conesponctia presidir IM corridas y tmia dmtro del coao un palco o 
lumbrera espccial, lo mismo ocmria con loa oidores. oficiales ralles, alcaldes y algunos 
miembros de la noblem. quienes también taú• daecbo a .,.k:os apeciales. A la tropa. 
encargada de mantener el orden también se le ocorpbm asientos pma el espectáculo. m 
Estos palcos se <W.n a penoaas de pn:stilio m la sistocncia colonial, lo cual sianpre 
dio lugar a protestas por pmte de penooas que • 9e0tfm menoepreciadu en el r~o de 
lumbnns. Un ejanplo de Cllb> se dio en 1774 por pste del Proromediclllo, mese cmo, el 
Ayuntamiento escn"be lo siguiente: 

9Emndo •MI• .-.... ... Plua de toros,.-. .. ~lllllllia prwilmm......., 
al .._, exOlllmtiaimo s.lor Vney, no P.----. IJ1luml sino coa...., dolor que 
m la -..w:•·.., de lullllnnl, le la de toc:s •.., - ...._y ......... que-. 
,,_ y m CU)'O ..-:io no• .tviaten por ID ...... ps11>1m DIJ dilrinpidu, y como 
este se dllde a 11 'ill&ilt'" ...,;.• que 06- 1W -..te et IOI y ea bona de 111 _,.. 

fim'-. •ve~ a ClOlllilmr que IÓlo i- ''o •de.._ por m pmte tm..,,. 
función, - - ~ ...... - ... o .- de otra ...... widarim de 
abltamle por ID ..... ......,. tia pr...,..a W ' llllilai F.a .. ....-0, 11 .. 
pua:ido .- • !IU !ll6lria, IUplicándole • - .............. - ..... .,.._e .... lm ... trilualm, para ID e-',_ • .,~que-.._. 

m Cil. Ea FLOllES HEllNADEZ, Bmjamín , Coa la r.. 
a lo CM liwQn Y ajspjfiprnp 111 qnidM da loml • a f' 
33. (r.ia ds liclnciablra). 
'" JOVEILANOS Y llAMlllEZ. o.par Mekhor, ~ 
1:13. F.a Viqulira Alán, P. 14 . 
.M~ 

1•14 ffrh da M 'w= U.U.•l.J--lm-lll 
s • 11 wh xvm ......,. UNAM. r. 

t Voll~Ed.~C....,P. 

n• Lugar donde se celebraban las corridas. Estos. wlo ~,._,,..,.de manera temporal. 
Dl IJru1. p )5 
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Protomedic.ao goa '1ualm y aun mayores P"*'+wnc.iw que ama altpmoa, que -
individuos !Oll todos de c:alidld y mitos que es notorio . ..Sl6 

Después de las Reformas Borbónicas y las coosecumcias sociales y poUticas que trajeron 
consigo, la visión que se tenía sobre las corridas de toros cambió. Primero, al cm:cr el 
número de funcjonarios públicos, el Ayuntamiento ya no pudo dar lumbreras a todos los 
funcionarios virreinales, lo que ttajo como consecuencia la protesta de dichas personas. POI' 
otro lado, la coooepcióo de la fiesta taurina cambio ante los ojos de estos hombres " ... a los 
ojos de los ilustrados, los toros no eran otra cosa más que una sangrienta y bírbara 
diwnióo que sólo podta agradar a aquellos que se opmúm al progreso y a la 
civilizacióo."m Siguiendo con el mismo autor, al inicim9e el siglo XVIlI dejaron de 
cona• toros d dia de S.. Hipólito, prohliblcmmte JJCll' acato a las reformas 
Borbónicas. SJI 

Ya que la conc:cpcióo de la fiesta como demmto de valentía y honor babia cambiado m el 
siglo de las luces JJOI' el de una fiesta bárbara e inciviliDda, la mistocracia se retiró de ella 
dejando su lugar a las gnndes muchedumbres compuestas JJCll' matiz.os, indios y demás 
castas. Esto no quiere decir que todos los nobles se olvidum de la fiesaa brava, muchos la 
seguían practicmdo, pero .,.a que no fuenm critic:Mos JJCll' los miembros de su propio 
grupo, lo bacian ocultmdo su rostro bajo máscaras, de donde surgieron los llmnados 
"tapmlos." Otra alternativa que tenían fue la de baca' las corridas de toros m !US 

haciendas. 
Esta práctica se siguió reali7l1Ddo durante el siglo XVIII en la recepción de los Virreyes y 
se llevaba a cabo en la Pl112.a del Volador, pero pronto se hicieron corridas de toros sin 
necesidad del JRtexto de alguna fiesta específica. Los lupia donde se llevaba a cabo 
estos eventos eran los siguientes: U. Plaz.a Mayor, Clulpultepec el Pmeo Nucw, d Pmeo de 
Jamaica y en Tialtelolco."9 La forma m que se celebnbm las corridas de toros también 
cambió con el tiempo, el hombre de a caballo dejó de SCI' el protagonista y cedió su lugll' al 
peón, surgimdo de esta forma la brega de a pie. Tinbién se agrepon nuevas diwnioues 
al espectáculo; hubo mujeres tOl'eras, el "loco del toreo." En los intermedios se pelmbm 
gallos, lo que originó que se corricnn apuestas mtre el públic:o. Se pncticó lo que • 
conoció como el "Monte e.naval" que consistía en que la claM: adinenda coloca en el 
centro de la plan un monte de alimmtos, ropa y viw:rea, custodi..tos áltos JJCll' la tropa. 
que a una scftal del Virrey • ••• y los espectedores se abelmzalwt a tmns todo 
cuanto pudiesen del m<mte m una pm lucha unos contra oboe. S40 

Al populariDne la fiesta murina, ..,..meron los desonlc- cma:tcrilllieos de eslas 
celebraciones. Los asistentes bajaba a la plaza ¡:ma pinc:bs a loa lllimales y enftncertoa, 
otros insultabm al torero .... incitarlo a hacer suertes mm pelipo91. La plaa se u .... 
de limO!ll«os, aguadores y cualquier tipo de wadeclores. En el exterior de la plm • 
pooím puestos de &itmps y bebict... En las ....,......, I• .,...... se inlrodudm a I• 
plazas llevando alimentos, bebict.. y algunos m~ y se orpninbm ellCmdalotos bmiles. 
De manera gencnl, 6sta fue la forma m que se l.levmm a c.b&> I• conidm de toroa m Ja 
Nueva Espmfta y la forma en que fueron evolucionando. 

536 Ae • CeHdp, Vol ISS, Exp. 2S m Viquliq ~ P J7.Ja. 
m llill P. 39. 
n1 Oill. P. "40. 
5

:1'1 !l!il. P. 41. 
,.Us....C&. TES.IS CON 

t?~LT 1 • ·· ,, ~·A 1JE OPtOPM 
-.,..~,., ..... - .... --~- .... u-••··~ •· 
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En conclusión. en un principio la figura principal en el ruedo era el hombre de a caballo 
que representaba a la clase aristocrática y protegía a los peones en una especie de juego de 
ajechz, donde el jinete mostraba su valentia y gaxrosidad protegiendo a un indefm90 
peón. Con el paso del tiempo la fiesta taurina se fue modificando y la figura principal llegó 
a ser el hombre de a pie convirtiéndose en el matador y el jinete m el banderillero. 
Con la digresión anterior sobre los toros, pretendemos que el lector se haga una idea de lo 
que fue este tipo de celebración y comprenda más la fastuosidad de la fiesta con todas la 
relaciones hwnanas que se llevabm a cabo en dichos evento. 
Otro tipo de actividades que orpnizaba el Cabildo en la fiesta de San Hipólito fuaon: d 
juego de canas. la sortija. las escaaamms y las mascaradas. De eslas últimas hablaranos 
en un apartado posterior. 
Al igual que en la fiesta de Corpus Cbristi, las calles se veian modificada psa este ewnto, 
es pcr ello que el Cabildo mllldaba aderezar las calles por donde .-ria el desfile del 
Pendón: 
"Este dfa mandó la ciudad que el seilor obrero mayor de sisa con los indios que tuviae de 

las obras de sisa mande adcrC1lll' la calzada hasla San Hipólito psa el dfa de la fiesta del 
Sllllto y llevs el Pmdón como esta ordenado en el Cabildo de 2S de mayo de este ano 
(1601) .• 541 

TmibiáJ esta fiesta se cancta-izaba pcr la celebración de una misa la vispcn y el ella de 
San Hipólito, dicha misa también era pagada por el Cabildo. "Este dia se mmdó que se 
libre a la Catedral de México los cincuenta pesos que se le dan por la víspera y día de san 
Hipólito como es costumbre. (13 de octubre de 1586)."542 

A.si mismo. el Cabildo era el enc.-gado de planes las lumimrias OOChlrnas y el replo de 
col.:ióo para los invitados de honor; En el aspecto de la lumin.-ia d Ayuntmaicnto 
onlenaba lo siguiente: "Este dia ( 9 de agosto de 1602) animó la ciuct.d que el 
mayordomo ... gute por libnmza de don Francisco Trejo. alfáu. 42 pesos .-a la 
luminaias y reaocijos de noche y dfa de San Hipólito ... ..54

1 

En cuanto a la colación. el Cabildo era el encargado de repartir este pequcilo refriaaio a 
los invitados de honor. un aspecto curioso ocurrió en 1614 en este ew:nto: 

"(6 de octubre de 1614) 1191 Tona Lorama rePlor de ma c:iudld dijo que m lla ,.._ 
del ..,.. Sen Hip6lilo, por oomili6a de ..-.a M6Kil • sim6 'ooll&:ióa' a 1U • ' il, 
R.1 Audila:ia y...._ y....-• Mio el cuimdo posible oon ~ .... Mo-6-te 
que..., 90.,... qtl9 - .., .... culpa - y - psdió .. ISviáo. ~ ...... 
pido y suplioo • sina lllllllllr • Nue de propim y a mm de.._....._ ..sM 

Parece que si se IJlllÓ la filieme, pero no deja de !ltlipcender que ....._ en loe cúculm má 
altos de la 90Cieüd colonial ocunim ate tipo de percances Wll'l"JIUllJll 
Con lodos los pc..-llliwa liltos. delfile, mi• y demá oelebnciones, la 90Ciedmd colonial 
se imp.::imtaba pal' que llepra d <Ma de fiesta y • ocuniL El 12 y 13 de ..,.ao la c:uidld 
de Mftico se lndormam .-a re..;. dicho KOllblr:imiado. 

u• A• •o· z 1 •• lillro x:1v. -...&.P. zm. 
'4:1 Olil.. Lso IX, P 161. 
'SC lbid, LllJro X. p 79. 
u. llill. 1-ilro XX P 7:1 TESIS fütr---· 
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• Eldíade&sta. 

Para comemar con este apstado inserta'emos la descripción de un viajero de la época que 
tuvo la fortuna de presenci• este espectáculo y nosotros la suerte de que dej_.. plasmadas 
sus impraiooes e:n un diario, nos referimos a Gemelli Carnri quien dice !IOhre ata fiesta: 

"El iu- 12. se c:.eWlró con blaa llllÍIÍr.a en el mmeito de S.... a.., la .... de esa. 
- En .. larde ___,, .. sollllanidmd del Pmd6o, que - .. mayor que • hace -
Méúco, en immoril de la~ de la cUdld, termilllda el clil de S... Hipólito. JIDm 
todos lol r~ lol a.k:aldm ordimriDe, el c:ornwidor y ouue calalsoa iavilmdoa poi" 

el AywUlllilno, toamoa el Pmd6a o ....arte coa que Conél conquill6 a M6IOco y 
fuson al pUacio del Virrey m donde mwubmon AIUllidoe a todoa lol miaillroL Salió de 
alH el aa•1•wl+mitdo m me onlm: pr......_. los......._ m11re--. bmila muy 
maimadll en Amírim; y sepían los uo...-soa. dlxle alpKill de a celalo y doce 
O.-OS del Ayo .......... o; ... los c:aballllos, lol 1¡pbm, abidm y el Wii•idoi y 
al ú11imo los miniltros del Tribmal de c..-.. loa de la Sala del Criaml y lm de la a.I 
Audillncia. mini los cuüs u.vaba ei Pmdón - f'llidar. E.la cmm • cim e i1m1 
~e u---. • c:ahallo, dilplaó • todoa que el vn.,. .., quisime .... y COil .. 

comravino a la urdan del niy, que poi" cédula ...,... .__ ........., que m mia 
solenmidad ~el Virrey al ....... y que fima a caldo a• lado i.iquilrdo. 
siendo c:a..a de 1esidelll:ia la fialla de aunplimilno de em dilpolicióa. Se dio que CIOlllD 
había caído del c:alallo el _.,.. Virrey cuando mmó poi" pñnma - a la ciudad, tmli6 
que ahora le p....tjpse lo lllÍllilD y que '* ., • qual6 m el palláo; m6a acuo le era 
pmmo la -- de .. """'' ... Habiendo ~ el..-...... - ....... de s.. 
Hipólilo, ,..,_._ todoa OOll el mismo ordm al palacio. 
El imr1m clil 13, en que • ceilllra me .-o, KUdieroa ._ ......_ .--, CDll el 
~orden a 111 ¡pmia pua uilrir a la mila y lewrw deapl8 el-...larte. .sa 

Es interesante eo la cita aoterim-, obsav.- como toda ella fiClla se mcontnba 
reglamentada hasta el más mínimo deblle: los lupres que ocupsia cada penooa en el 
desfile y los lupres por donde puaiao. Así mi!IDo, es importmtc analiz.-. como, no 
obstante la plimeacióo de las autoridades municipales ... que la tie9la miera lo mejor 
posible. siempre existim algunos inconwnie:ntes que dejabm un mal sabor de boca.melle 
caso la negativa del Virrey a particip.- en dicho destile sgumentando problemas de .aud; 
pero Gemelli smpecba de motivos más profundos, como es.el hecho de que al Virrey le 
pesaba el recuerdo de la conquista de Teoocbtit~ lo que no podemos coofirm•. pso si 
fuera así, el Virrey pmja en mtredicbo todo ef ~mma politico y mal de la Colcmia, pues 
esta fiesta representaba el origen de la dependencia de este reino con respecto a Espafta y 
todo lo que esto implicaba. 
Antes de continuar con la descripción de esta fiesta, es necesario mencionar unas palabras 
acerca del ""•...-.e o Real Pmdón. El -et.te era una illlipia milita" qae 
ac09lumbraba usarse en las blitallas medievales J*8 identifics a los c....,.. del ejscito. 
Este fue usado por Hernia Cortál dannte la ,.,....;n y comliluyó el •bolo mM 
1epre9altabw del rey en la América Espmlola, por tmeo era el .--.;e princi ... m la 
fiesta de San Hipólito. Los regidores opinaban a cima • elle abolo lo lipimtc: 

"Es !lllor• e1 "-1 P'ald6n, .. at.;a..,..,.., • u W.. que..,...-....-• 
al púlllim, llÍ aiÍll cmtodiad¡> poi' doa ......... J • ..... .,., lli 11 .... CDI O 5 

pamilir que - ... de .. - ... Cabido, .... ...--. poi" ......... -
otoraue j.........., y p6¡iil&ho-je de i.- ..._ - •él, y .-illiirlD, y qua u mi 

~ Gmlmlli Carnn, ~ P.194-19S. 
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c:1111epdo 111> le debe _., si DD es yendo ~ poi' los~ de la smrdia de 
.W-dsoa, Y ma>bdo por dlllris de IUI lePllÍIUO de calmllsos. "546 
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Así. el Real Pendón era el símbolo más repn::sentatiw del rey en los reinos de ultramar. 
Por esta razón debia ser tratado y resguardado de manera muy especial. Permanecía en las 
casas de Cabildo y sólo era lucido por las calles en ceranooias muy solanoes: la jura de los 
nuevos monarcas y la fiesta de San Hipólito. 
En cuanto a la historia de este Pendón en la Nueva Espaila, se aee que el esamdarte que 
utilizó Cortés en la conquisla era el que se encontraba en la Real Uni~dad; esta idea se 
encumtra descrita en la obra de Boturini. doode dice: 

"El emndute era de ... wni aadr.a de dunuco dor811o. En ... de - por1adm lucia 
.. diP de Miria s--w... e~ de oro. Al,_ ........... --....- de 
Casailll y León. El clíritio ................... de .. VÍrtllll ~ .,....... de ... 
elflUIDlm cm la conquiaa, 'que time i. naw junlas, OOlllD que ru1p a su hijo .-iMm 
prob!ia y e11Umm a 1m .....,._a subyupr e1 impsio idolMrico a 1a re caaúlim". 547 

Weclanann sosticoc que esac primer estaodnte sólo era una cruz dorada, la cual tenía 
escrito eo latín: "Hermanos y com~cros., sipmos la seiial de la smta auz con fe 
Wf'dadera. que en ella veoccranos." El mismo autOI" alade que el ww-t.rte se perdió 
durante la hltalla de la noche triste; mientras que Bouturini úirma que ese •...tute en el 
mismo que se utilizam en las fiestas del 12 y 13 de ..-.,. F.n realid8d DO Silbemos que 
pasó con el Pendón de Cortés. sólo sabemos qge la ciudlid mmdó mmufmdma vaios de 
ellos durante la colooia. 
En 1528. el Ayuntamiento mandó elaborar un esmndmte de tafeün ene.nado, forrado de 
tafetán blanco. adornos y flecos de seda ton:ido. En l S33 se hizo otro de dmlasio que por 
un lado tenía las armas del rey y por el ouo las de la ciudlld; ésle DO qrwJó mucho al 
Cabildo y mandó baccl' otro de colores leonato y .,..to. En 1 S40, se fabricó UDO mM, elle 
presentaba las armas reales y el escudo de la ci..W con colores verde y rojo, colores que 
fueron definitivos durante toda la colonia; a e. se aladió una imcripción lltina que decia: 
"Non in multitudine excen:itu.r con.fmis victona. .wd in volwttate . ..S49 

Posterimmente se manduun a el.._ oeroe •endartes. los cuales no modificaron m lo 
sustancial al último Pendón descrito. "En 1 .594 • eblbor"ó otro al que se le disminuyo la 
largura de la vara que senfa de asta con el objclo de baca-lo mmm pes.to. F.n 1691 se 
fabricó uno nuevo con la misma inlmción. maque dmcooocemos como se r.bricó ... sso 
De acuerdo con Gomále:z <Jbreaón. las calla de S.. Frmci!ICO y T.::uba, por las cuales 
pasaba este desfile enn adormdas con arcoe b'Uafales de ramas y ftores. Loa t.lcones de 
las casas aledmias a las calles se adomabm com ~osas colpduras. No sólo la atlle se 
traosfOl"maba, también los vecinos y atilenleS 11 desfile lucim sus mejores plm, los 
psticipmtes motlb .... sus amaduras •.. -~ ... re-.umdu por msjaa y abollada que 
pudienm ser Jl'OI" nuevas. bien forjadas y ·~· he ieotes."m De ella forma, ellpKio y 

S. AL.AMAN, Lui:m, ........... P. 14-21. En GAJUllDO AlftJlO, MlrÍI JaM. la 5 M IM lf[ '* 
en la GirWI de Wirjm: IQ-1121 M60:o. UNAM. 19't t-L P 61.hiw> Hill6riao dll A,.-. . 4o 
~). Ramo r.líll. l1r1 iu 2ZT7. •P"I" • 2Q. fta H 

AL.AMAN, U..:.. diwtac.,__ P. 14-21. En GAaJUDO AlftllO, Miria JaM. l.a ftrm tll S.. 'Wfie 
wllci+d•Mftipp: IQ-1121. MmDD. UNAM. l .. (wt.P. 61. 
- wa-, .-_,. 146-147. 

Uf AHA. Pmdón. ·-- io 632-A. fuja. 202. 
iw Garrido Aspero, ~ P &-1 
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personas se pRparaban para el grao momento, el día del desfile militar donde unos tenían 
participación activa y otros, la gran mayoría, eran mel"os espectadores, receptores del 
mensaje político-ideológico de la fiesta 
Desde el 12 de agosto se sacaba el Pendón a las 12 del dia aproximadamente de las casas 
de Cabildo y era raguardado por dos alabarderos, el estandarte se colocaba !!Obre cojines 
de tel"CÍopelo rojo bordado en oro y cortinas de seda. Posteriormente se colocaba en el 
balcón del Ayuntamiento y se Jan:nlwn 21 caftooazos. 552 Posacriormentc, dos regidores (los 
más recientes). acompailados de timbales, chirimías y sacabuces, se dirigfao a la casa del 
alférez real en caballos o carruajes, al llegar a la casa se apeabm de sus wbiculos a la 
puerta, y sin subir nunca las escaleras esperaban al regidor, o el regidor más antiguo 
entregaba el estandste al alférez, quien hacia solemne jumoento de hacer buen uso de él y 
devolverlo. 
Después continuaba la comitiva hasta el palacio real. Este paseo, también se encontraba 
integrado por el escuadrúo de dragones con las espadas desnudas; llegados a la casa del 
Virrey, él ya los estaba esperando en sus balcones junto coa la Real Audicocia y otros 
funcionarios de diva-sos tribunales, y eo ese momcoto el Virrey se iuc:orpOlaba al .,_, 
ocupando el lup central y el alférez colocado del lado izquierdo, mientras que el minisaro 
m'5 antiguo de la Audicocia it. al lado daecbo del Virrey. Polkrionnaatc, todo el 
acompdamieoto se dirigía a la iglesia de S. Hipólito " .. Por los Portales, el Empedndillo. 
Tacuba, Santa aara, la Msiscala y Sao Ju.a de Dios. m 
Llegado todo el acompdamieoto a la iglesia de Sm Hipólito, la comitiva era recibida por 
el Padre General junto con su Cabildo eclr!i+.tico compuesto por cualro capcllmes de 
coro. Dentro de la iglesia o capilla, el Real Fclmctwte era colocado en el pl'CSbiterio en un 
pedestal al lado del Evangelio. Inmediatamente, el aJférez y su pmlrino se smtat.o en sillas 
de terciopelo mientras que los dem~ participm&ca oa..,.._. sus lupRS de COltumbre en 
el cueqx> de Ja iglesia. Acabktos los santOI oficios. la comitiva se volvia en el mismo 
orden por la calle de S.. Francisco, de,_to .a virrey en su pela:io; IUC90 el 
acompailamieoto se diriRia a lu casas de Cabildo donde el Alférez R• repesa el 
estmdste. Por último, la comitiva .ccm...,.. 11 llférez a m cam doade élle lm imlitaba 
UD R:ftesco " ... exquisitmlente 9SVidos de WYa, co1.aooes y de exquilitos replOI de 
la tierra, abundmtísima comida y bebidas. o;S4 

Al otro <tia se repetía el pMeC> con el mismo mdm e igual ruta, asi ccmo también la misa y 
la recepción en la ca1a del alfá'ez. Aunque • ale dia, la fietlta no culmin.._ con el 
refrigerio que ofrecía el alférez, sino que • ...- oá'o tipo de celebraciones.. Es. 
consistilm principalmcote en activict.des ~ sqúa Luis Woclanann, a.. 
reminiscencias medievales. las cuales se oocom .... en decadencia en vmrias monarquías 
europeas, sin em'-lo. en Espllla se sqpú• jWKlic:-00 como adividmdes donde • 
mostraba la valentia y el honor de los compc:ihdoNa 
Prmto los ejercicios de dalbea ecualre-mtlim • mmrporaron como .,.te wial a los 
programas de I• fiestas más importantes en i. ~ nowhilpma. Fueron pma éllm la 
.-te lúdica; polterionnmtc se fusuo popuJ~ • m-. que el pueblo dejó de ... 
espect.dor" pma convertine en protagonia. ~ de estos juep fueron: jUllas y 

m Lbid. p 60. 
m llid. p 61. 
5~ l1lid. p 62 
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torneos, también denominados escaramUDS o lardes; juegos de sortijas. carreras a cabaUo. 
alcancias. mascaradas, juegos de cailas y alancear toros. 
las escaramuzas eran repraentaciooes escénicas de las victorias obtenidas por parte de los 
espaftoles en luchas contra los infieles. En el C&90 de la fiesta del Pendón, era una 
1epiicsentación de lo que fue la batalla entre espdoles e indigeoas por la conquista de 
Tenochtitlan. 
Estas actividades. como todos los C\leDtos públicos. eran organizadas por el Cabildo. 
Tenemos por ejemplo la escaramU23 realiDda el 6 de junio de 1614. donde se sacaron ocho 
cuadrillas (equipos) de seis caballeros. A cada cuadrillero se le dio una ayuda de costa de 
400 pesos para adquirir los elementos necesarios como eran escudos y varas para la 
escaramuza. El objetivo del juego era lamar las vsas conlra los ~os simulando un 
combate. Por lo general. para este c:speciácuJo. eran invitados funcionarios públicos 
(regidores y conegidores) y era común que se llevman a cabo en la plaza del Volador.m 
El juego de sortija consistía en introducir la punta de una lanza en una argolla, 
particularmente el participante debia ir en caballo a todo galope. La sortija estaba sujetada 
a una cuerda, la cual a su vez pendía de un tronco.5

.56 

En cuanto al juego de calas., éste consistía en simulacros de comb.aes, donde varios 
individuos a caballo se Jannb@n varas o cailas muy frá8iles de unos 2.5 metros de largo, las 
cuales al hacer contacto con el adversario se rompían sin hacer el mCOOI" dafto. Al p¡ncer, 
cada caballero llevaba una caila en una mano y en la otro un escudo; las c~Uaa eotrabm 
a la plaza por las cuatro distintas ~ al son de un acompaftamiento musical e ibm 
precedidos por unos pajes en mulas. 7 

Por su parte las mascaradas o escaramU7.as podian ser de dos tipos. Una consistía en la 
diversión desordenada de personas en grupo que salfm de noche a pie o a cabello 
alumbrados con hachas de cera. Otra versión consistía en que 8"JPOS de amigos salim de 
noche pero disfruados de penonajes históricos o mitolóllicos. Estos últimos ha:im 
representaciones de acontecimientos recientes del conocimimto de todos. Al pines. las 
mascaradm más famosas fu«oo las de los estudiantes de la Uniwnidld.. PanlCC que este 
tipo de diversión tenía su anteccdcote en los camawles europeos.558 de acuerdo con 
Viqueira Alhá: 

"En loa tnl dils previos aJ mmmllil de ceniza reinaba aJ toda la ciudld IDI ~ de 
allpiay ....... Hdá--. ~y-- pOl'todla ..... u .......... c:aiar-y......, y la...,...._ era......-.. M..-. .,....,_•~y 
coa ..-.... raiorr1m la ciud9d hKilnk> bmll de ¡Ja'90lm y llllDidlda y ooi1 .. Mwlo 

múqJlla ........_ ..-CMdlindme de su aw. Mawme 1l9l1ln ..._, da 
r_._. s.im 1111 1-ndo imndldo a publics par 111 virny • 1731, era~ que 
homlna • .,....._ trajm de nujmw y mm de honDes. .....-1o lllÍll prolallle era.
sólo ..--. lo prinao... m jóvenes indi8- • .,....... de viljm ClllJll ... 

"' Aa. de Cabildo..JllL...lál. P. JD-319 
H• Viqllllin ~ lllL.íá. P. 44. 
"1 ImL.L. 45. 
'" o.u.me silloa 1111 Elll'CJll9, ..._ de que nrva el ~ dll ~ (.-.., da.,._,, ¡w•a:a. y 
an8bitc:ioma). ... .,._...,..11111 psmdo..,. ~da todal lm,..__que .__..~.a 
inicilr .. cuuw. Es uí. que _.., .. ~ • ~ ..., .... ..., el cwmwl o au-p*len+e 

<~par rairu) darmu ... .-lodo l'llinala - .. IJmT1I .. .., • Wllora pi9lllll9. 

Así oomo no abemos aando swp) m Ewopa, ~ ..._. aando se ~o en• N-~ 
No sabemos SI lo tnpon los r~ en el Sl8lo XY1 o lae ~ como unm costumlse mi&, lo Una:o que 
sat.no. •que en • ~ ElfJUla • ub.li:r.ó como i.9 • · k 1M nas dinero de i. .,.i.-1-tt1-a. tri, " ,,-·-,-~-.-..,_ .... 
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abiprmda wstineua ..... realizar el bde de ... 'luebumdS y, el --ele c:amava.1, .. 
llumda catlWUÍa del ahon:ado m la aal delplá ele '-- ... parodia de un juicio 
'lbon:alml' a uno de mm. m el mtiol Esa ca......a puse ..- ... _... local de .. 
muerte del carnaval que se eCecauaba m llllldim pueblm ele F.spma. .,,. 

Durante unos días lo prohibido se vuelve penniS1ble y los roles sociales y sexuales 
intercambiables. los oprimidos imponen entonces. aunque de manera efimcra, sus reglas. 
Al mismo tiempo, los canavales marcm o definen los limites sociales, ya que aunque 
existe la burla, el placc:I' y la libertad, no todos los actos están permitidos. Por otro lado, el 
camaval es la tiesa de la in-versión social, donde los hombres se vistm de mojera y éstas 
de hombres, los pobres se dis&amn de ricos o de sacerdotes, pero es muy dificil eocontrs 
gente rica que se quiera vatir como pobre o simular aira etnia como la del DC(lll'O, indio o 
mestizo. 
Para terminar ooa csta exposición sobre el carnaval y su importucia en la !IOciect.d 
novohispma, hemos dicho que ésta es la fiesta de la inversión social. Puo ¿.-a qué servia 
cstD'l Parece que en este tipo de celebración el hombre olvidllba por un momento quien 
era, cual era su lupr en una sociedad esa.nentaria como la novobispma. Natmalmente, 
oo todos se quedan dcspoj• de su penonalid8d, pao pnaalizmdo, la mayoría Jo hacia y 
qué mejor medio ¡:wa despojsse de su individualidad que utilÍDlldo una máscara. '"Los 
carnavales (ma.:aradas) no cuestionan el onlm social en !111 tolalid.-1 sino que recucrdm, 
hlM:eo presente a la sociedad que el plmo de la realidad cotidima no es el único existente, 
sino tan sólo uno de muchos, que todajer'lll'quía es efimera ante la igmldlld ética y religiosa 
de los hombres. "560 

La última actividad lúdica dentro de la jornada festiva era Ja corrida de toros de Ja cual ya 
hemos hecho alusión líneas arribe. 
Hanos pramtado la jornada del dia de S:m Hipólito, n como la de Ja fiesta de Corpus. Es 
fácil suponCI' que durmtte dichos periodos festivos, la gente se olvidlba de ms queba:aes 
cotidimos. Por un lado el grupo etnmocial dominante olklltaba llUS mejores plu en el 
.. Paseo del pendón" y ea los actos públicos como erm los toros y otros tomeos 
cat.Uaacos. Por otro lado, los demis 8JUJJOI clnolociales. dejlllm alir tocios sus 
sentimientos reprimidos en las ~ donde tras el rolllo oculto podlm lwca' hurta 
de I• autorict.des civiles y relilJoas. o simplemente ds rienda suelta a sus impul
senmales t.jo la oauidld de la noche. De esta forma los Ubitmtes de la ciudld de 
México COllllHllJICllabm la fiala del PmdlJn. 
Pmece que antes de la funmción de la iglesia de San Hipólito !le fundó la ermita de "Jum 
o.nido y de los 8*tires:" F.n memoria de los espmoles caidos m blallL No se Slbe coa 
certea la fecha en que fue edificada esta conslruccióo, ni cual en su ubic8ción. Al psecel', 

esta fue conllruidl por Jum Gmido, 1U10 de 109 conquiamdons. que se dio a la ..._ de 
recoser los l'C9los de sus compmleros caidos en t.lalla y dartes crillima lllpllltma m Clle 
lupr.S61 A C91e relll*fO. J.- Miria M..-oquí DOI cice: 

............ dll tocio .. ......., .. que file ... ( .. ..-);.,..., si~ ....... 
cilrto qm file...._ a ...... ele S. Hipóila, y...._ MIPD • 1 =4 f._ 
• .. nollll oli;llo cm que Glll'idD .. ~Y• 111 .._ • .,. ........ • .. 

,,. Viqlllira AMn, illL.l&...P. 140. 

- Ditl. P. 141. 
MI a.rido Alpso, 08 gjL p SI. 
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Este edificio se encontraba ubicado cerca de la actual iglesia de S.. Hipólito. Podanos 
asegurar que para el afto de l 529 éste ya se eocontnba conslruido, pues en la sesión de 
Cabildo del 1 1 de agosto de ate ailo se ordenaba "Uewr el dicho pendón aa la procesión 
hasta la dicha iglesia del Santo de S.. Hipólito."S6J 
A finales del siglo XVI, el Cabildo se dio a la tarea de rcpms la iglesia que se wbaibe 
muy deteriorada, así como de COllSlnJir una capilla al lado del ewnplio, donde serim 
colocados los restos de los mártires que hasta entonces descansaban en esa ermita. AJ llegar 
el ail.o de 1594, la iglesia comenzó a derrumbarse, según el informe del regidor Gaspar 
Valdés "la iglesia de Sm Hipólito se estaba cayendo, y ctenchada y se pcnlim las 
vigas."S64 
Este denumbe no fue impedimento pua que la fiesla y el pmeo se celebrum.. Desde ese 
aik>, 1594 basta 1740, el paseo llegó al hospital de San Hipólito que babia sido construido 
al lado de la iglesia iJl.ll' Bemanlino Álvma en IS67. Los oficios divinos se hicieron 
entonces aa una de las salas para los dementes ¡nviamaate adecuada y adornada p.-a tal 
fin y a la que se b'aSladaron los objetos del templo. 
A fines del siglo XVI. la iglesia se encontraba en un 8J8D deterioro, por lo que se pemó en 
serio en una nueva iglesia.. El Cablldo, en 1599, pramtó al vimJy un proyecto ¡aa una 
nueva iglesia. cuyo costo ascmdia a unos 70, 000 paoa, lo que d virrey consideró muy 
elevado y dijo que preferia se bicien una capilla, que aunque modesaa, su COlllb'Ucción 
sería más segura, ya que una iglesia tao costosa, por lo mismo quedlria incoaclusa. Es así, 
que se aprobó la idea de que se construyen la capilla con un p1CS11puesto no mayOI' a los 
20,000 paos. 56S 

Tanto el Cabildo, como los hcnnanos de la orden de S.. Hipólito, propusieron que la 
nDn'B iglesia se hiciera en el mismo lupl' donde se encontnba la IDtigua, llD qmnento 
consistia en que ese era el sitio donde habían caido los IOldlldos en la blalla de la noche 
trillle. La comuucción de ea iglesia rae ~dildeianeuae tenaa, • illicill'oa la o111m c1m1e 
1602 t.jo el gobierno del vi.rrey Coode de Moawrey y chsmte d 9glo XVD 9l6lo • 
Jopson coomuú los cimiealoa; CllO 1C puede .... a que el Cabildo DO cmmll9 coa 
dioao .,... .. c:onlbucCión y por dio se pospon.lm lu obral coatinumneatc, o lmlbim 
" .. .se debió a que lmimdo la ciudmd la pom"btlidad de wrific:s la fiella m el hmpital de 
San Hipólito, IOI mifmbros .. Cabildo uumieron una actitud cómoda y pMiw dmlo que 
tenían resuelto el problema.. Ji6 

Fueron los l*kes del bol!lpital de S.. Hipólito quienes a '-se de qucj• mte las autoridales 
hicieron poaible que se inic:i ... I• obras de reconlllrUcción psa la iglaia, pso hlllla 
1717, cumdo !1115 peticiones fueron em:ucbada9 y seria halla 1740 cumdo ._ obrm 
culminarllt. AJ ténnino de éslu. los .mes exip.a. al Callildo que • hici .. cmao del 
templo en virtud de • plllronuWO y proporci~ loe adorw aec 1vños, pum la i ..... 
carecla de retablo mayor-. de ro.- psa wstir al _, y tmlhMn pidism que • ,.._... 

:16'2 ~ -.J& P. 617. 
MJ AC'"•Oh+'o Libro l. P. 9. 
164 lllill l.bo 11. p 67. 
'.165 GuTido Aspso, QR..J;il. 61 . 
-Did.P. 62 
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Jas partes que habían sido destruidas por temblores y Huvias. EJ Ayuntamiento ordenó que 
se hicieran los reparos necesarios, pero como no tenía dinero, ordenó que se corrieran toros 
y se autorizara una rifa para haccne de los recursos neccssios para su recoo!Uuccióo. 
En la actualidad, la iglesia de San Hipólito se muestra muy modesta en sus adornos. 
Prácticamente no existen en ella rasaros del significado mibuido a S.. Hipólito m la época 
colonial. No p¡nce ser la iglesia dedicada a homs la memoria de la conquista de la ciudad 
de México, pues es sólo un tanplo más que se encuentra al lado de Ja entrada del metro 
Hidalgo, rodeada por puestos de comida y gnxtuctos de pirateria como 900 discos 
compactos. peliculas y otro tipo de mercancías. 56 

• lmportaKia de ....... 

Hemos. mencionado que toda las fiestu nacen psa juslificar alBD, allD puede se:r un 
acontecimiento histórico, una creencia religiosa o una idea política. En este caso, la fiesta 
de Sao Hipólito se implmtó en la Nueva Etlplila, no por los milagros o la vida que baya 
llevado este mírtir medieval, sino por que fue el 13 de agoato de lS2l el día dedícalo a 
este smto, fue el dia m que cayó la ciudad de Tmochtitlm, por tanto, Ciiia fiesta tiene im 

origen asentado en un hecho histórico. Hecho que seria de gJm relcvmcia pma la nueva 
ciudad: la Nueva Espmfta es importante porque este dia mlfCÓ el inicio DO do de una 
sociedad, sino de toda una cultura: nueva religjón. nueva cooccpción del mundo y una muy 
diferente estralificacióo !IOCial 
Será en este tipo de sociedades medievales como la novobispma, en que las fiestas civiles, 
como por ejemplo la de San Hipólito, fueron el medio más apropiado para legitimar las 
relaciones de poder entre los grupos etno90Ctales y renovar el orden jerárquico de la 
sociedad.. Por supuesto, no creemos que toct. la elbUdura !OCial nOVohi...,. se enconar.a 
basada en la fiesta de Sao Hipólito, pero !li pemmmos que fue uno de Jos mecanismos más 
uhlizados pma reitas las relaciones de poder, legitimmdo al grupo espmlkJl como cabeza 
de la sociedad y renovando esta idea.,, ... .....,.. 

FIESTA EN HONOR A LCl$ VIRREYES. 

En a¡m1ados anteriores hemos mencionado la importancia política y social que tenia el 
virrey para Ja Nuew Espmlla m gmenl y • la ciud8d de México eo pmticuJr, Clle 
penooaje en el 1ep1mtante directo del rey y por lo tmto • le debia .... obediencia tolal. 
AJ mostrarle rnpdo al viney, los súbditoe dd wmaato mo!llnbu !111 lealmd al monan:a 
espllftol. Y que mejor mmera de mostrs • ......., al funcimsio ..a que en tu fiella 
realizada el dia que entraba por primen vez 1 la a...._ 
A diferencia de las fiellas mteriores, ésta no ...U - fecha elUblecida. Si • wda, el 
cambio de virreyes debía efectu8ne cada c..-.. .... pao DO • tenia 1818 fecha exacta 
psa el •cambio de gobierno." Sólo se con..a. ca. - car1a que en"Viaba el rey muncilDdo 
la próxima IJepda de su representante; éG , ... una fecha de uno o dos mfllleS de 
anticq.ci~ tiempo en el cual el Cabildo de 18 0.-. de México y todm las e<marcas por 

167 En la 8áuaJimd • c.elebr. cada 21 de octubre i-. - • ..._ 1 S. Judas T8deo, .. cual• w adormdll 
con ura hra. 
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donde pasaría el vim:y tenían para pre.-ar una recepción adecuada. Cada ciudad o 
poblado realimba la fiesta de bienvenida de acuerdo a sus posibilidades o la importmcia 
del mim10 lugar. Al pareca-, las ciudades que mu se esmcrabm en este tipo de recepciones 
eran el puerto y la Villa Rica de la Veracruz, la ciudad de Puebla de los Ángeles y la ciudad 
de México. 
A diferencia de los apartados anteriores, en éste no mencionaremos los antecedentes 
peninsulares de dicha fiesta; ello se debe princi.,.Imente a la escuez de fuentes. Sólo 
podemos coojetur.- que al igual que en la Nueva EspWla, en los virreinatos peninsulares 
también se realimbu ciertos bommajes psa la entrada de los virreyes en sus fuluns 
provincias. Nos aventuramos a Cl'eel' que estas fiestas se pudiCl'oo haber realizado desde las 
primera décadas del siBio XV (141S). paiodo en el que se fundaron los primeros 
virreinatos espaftoles de Cerdefta y Sicilia. 

• 0.......-delallesaa. 

Coo cierto periodo de anticipmción, el Cabildo se cucargaba de orgmizs I• actividades a 
realizar dunmte la jornada festiva. Lo primero que se discutia era el uunto de loa dineros, 
problema constante en la orpniación de cualquiCI' espec:dculo importmte, pues el 
Ayuntmniento nunca tenía dinero suficiente y tenía que recunú al virrey en bu9ca de una 
solución. Al pmecCI' las dificultades económicas de esta fiat.a enn mayúsculas, ya que los 
gastos ¡aa la misma enm extremadamente elevados. Psa 1S8S, el Cabildo him una 
petición al virrey don Luis de Velasco de 20, 000 paos psa la recepción del CCJDde de 
Monterrey, la cual se tomMia del impuesto de la Si• del vino y seria pmpda en un plam de 
seis meses.568 En este caso, este dinero le fue prestado al Cabildo, pero en los registros no 
encontramos ninguna mención de que haya sido pagado. Lo anterior provocaba problemas 
entre divasas autoridlides novohispmas. um de ellm era la Real Audiencia que siempre 
sostenía pleitos con el Ayuntamiento poi" el elewdo costo de I• fiestu. Un el.u ejemplo 
de esto fue el pleito 909Cilado en 1603 a.-.ID el Aym11maicnto pidió 11 virrey .aillllle 
2S,OOO pesos .,.... la roccpciém. la Audiencia ..., el .. élblmo alepndo que simlpre 1e 

hacían préstamos que nunca ...... el Cabildo; par• pmte el Ayalllmliento ......... 
que en una oblipción de la Ciudld realiar e-. e 11 tllia::iancs con toda.,._.., ya que 1e 

estabe halapndo al rqac t dMte misno del rwy. Al ~ el Cllülo lotró imponer su 
postma y se olOipon los 2S,OOO pesos psa .. ..._ 569 Pira 1612 I• peticiones del 
Cabildo en mllhlria económica se hlbian salidD • órbita. pues en Cita ocmión ya no erm 
25,000 pesos, sino lS,000 pe909. cmtidad qme 18 Amliencia~ ns¿ Mla y rwpandió 
que sólo otorpria 10,000 pesos, cantidld q119 a • w:z indipó .. Cabildo. Camo 
conseaaencia, 9IJl'IÍÓ UD pleito entre regidorm J --- y 9e lle¿6 al -do de otorpl' 
nuevmnmte la cantidld de 25,000 pesos.~.-• ellableció como suma bue psa 
futurm recepciones. SlO 

Resuelto el problema de los dineros, el CabildD bnba discutir m 1US nones qué 
se piblria dicho capital. Lo primero en la ..... -~ • IUllll' pl2'8 que el 
virrey se hospedara diu anta de hacer su _.. • la capital y se elC096a psa eltoa 

S6I Aqe de C ..... U.U 14, P. 215. 
-Oid. U.O XV P 1111-111. 
!'1111 !bid...Ubro XVIII. P. 37~3113. 
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menesteres la Villa de Guadalupe que se encontraba próxima a la ciudad. No sabemos 
desde cuando se utiliz.ó esta villa para hospedar a los virreyes, pero el primer registro que 
encontramos data de 1580, siendo el conde de la Conma el primer virrey en hospedarse 
allí.571 Esta villa se siguió utilizando en lo sucesivo para hospedar a los virreyes que 
llegaban; allí se le organizaba una comida al mandatario y a todo su séquito, quienes enm 
acompailados por varios regidores comisionados para dar la bienvenida y besarle las manos 
al nuevo gobernante.~ También en este lugar se organizaban algunas escaramuzas para la 
diversión del virrey; a continuación transcnbiTC111os integra la forma en que el Cabildo 
organizaba dichos espectáculos, los cuales eran uno de los elementos más importantes 
dentro de la jornada festiva: 

"La .....,_ ele Guadalupe se ordena que se hqa ..,. ocro dá dmpués de la Depila 
de su scñoria por la nmlara y para esto se da las fimaa a los akaJdm ordinarios y al 
smor Rafilel de Trejo el pumao del casailo oon doce cabúlll'os ele mahla WSidos ele 
oolonuio con auces bMncas; el otro puesto de los turcoa al abkle Luis Carrillo ele 
Guzmín con nmloca &mies oon treinla y seis cahaleros de pumto y se hu ele e••••• 
como lo ordemni los dichos wiliorm capilams, y el dicho ~ la de '- el c:amo ele 
la IQwm de .-. que no - llllÍll que ... media mumara del cmaillo poc .-ne de la 
tiena con su peduo de muralla tendida al canto ele la dima ll¡1ma. wbierta ele Impele 
pirado que mrme casailo con sus dos vemama y ¡:usm y ......_ y .ao lo i.,. el 
sei'iol" ohrero llll)Or ele modo que dllris ele dicho castilo qumpmn cinco...,.. bo...._ de a 
cahdo y encn. de ID] mtresudo quqmJ cmcumla inlimta Cllll arcabucsía y éllos los 
del !fñol" Alomo ele Veliz.qw:z, gmrnl ele la inimwía y los imnde el dla ..._ele ir 
para que a la noche dilpuen a ratos la arcabUria y !le lllM!n ¡ma mto wa doc:aa ele 
cumradu .... que ..... selw al scikJI' ob-ero mayor, lo ... y ...... proYea' 

lumimrils ele ooote el lebrillos a la redo..ta del cutillo que arda toda la noche con 
roidmdo, ele IJlllllD que no • queme para la --. Se nombra al selDc' ablcle 
Luis Cam1lo de Guzmin gamal ele los tun:os 000 ~ ele -. el .... Gsonimo 
López otra c:uMrilla, e.l se6lw FrancZM:o ele Trcfl> Carvajal oaa. .. 
Los a.drillllros turcos llftalan a.mema y odio vua ele damalX> uul, nwtocu y 
turbmJtes ele seda. todo comri a car-go ele lm propios. .m 

Hemos mencionado la importancia psicológica y social que taúan estas y otras actividades 
caballerescas: mostrar la supuesta superioridad militar de los espliloles a los indígenas y 
demás castas, así como también estas escaramuz.as ten.ian como objetivo manifestar la 
jerarquimción social novohispma. a la cual se le daba una gnm importancia, como hemos 
visto, pues, no todos eran invitados a participar en ellas, sino solo aquellos que por su 
status social lo merecim. En el aspecto económico, en estas diWl'SÍones se inw:rtía mucho 
dinero ya que se tenia que vestir a los participantes, compr.- las varas y adcre23r a los 
caballos, así como p1e¡::aaa una buena escenografta. en este ca110 caillos y árboles 
artificiaJes. 
Durante su esUncia en la Villa de Guadalupe, et Virrey era apsajado sobremanera.. A 
diario lo visitaban regidores u otros funcionarios rindiéndole pleitesía, así como también 
asistiendo a conidas de toros que alli se organll.3bm. Era común que el Viney rem.s.ra su 
entrada a la Ciudad de México porque los espectáculos psa su bimwnida en la ciudad, 
aun no eslaban tenninados., por lo que debía esperar días o a veces semmas antes de 

m !bid. Libro XVlll. P 453 
m lbid. Libro XV, P 249 
m lbld. Ubro XIL P. 213-214. TESIS CON 
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ingresar a la capital.574 Por su puesto, los gastos ~onados durante su estancia en la villa 
eran cubiertos por el Cabildo de la caja de Propios. 
Ya en la Ciudad de México, el Ayuntamiento se encargada de ader'e7.ar las principales 
calzadas por donde pasaría la comitiva del Virrey, en este caso era la calzada de Méx.ico
Tacuba y la de Guadalupe, así como también la calle de Santo Domingo donde se levantaba 
un arco triunfal y la Plua Mayor donde se corrían toros.575 No sabemos cuanto dinero se 
gastaba en estos arreglos., pero podemos conjeturar que no era mucho. pues dichas 
avenidas eran reparadas por indigaias que mandaban a traer de los poblados wcinos.. bajo 
el sistema de repartimiento. 
En cuanto a los arcos de triunfo,576 podemos conjeturar que m la Nueva Espllila tuvieron 
un objetivo similar al de los antiguos romanos. es decir. dar la bienvenida y mostrar respeto 
al futuro gobernante, que además de ocupar un puesto poUtico admini!Jlntivo, era el 
capitán general del virreinato. teniendo una similitud en funciooes con los antiguos 
emperadores romanos. A diferencia de los arcos triunfales de Roma que eran construidos 
en piedra y que en forma permanente recordaban alguna victoria, los arcos triunfales de la 
Nueva Espda eran paecederos. construidos en madera, y mo con ailo se mandaba elevar 
uno nuevo. Estos eran colocados en la puerta de la Santa Inquisición ubicada en la calle de 
santo Domingo~ eran adornados en sus columnas con alegorías que rqJl'CSaltabml las 
virtudes de los vim:yes o escenas mitológicas. 
Tenemos noticia de que don Carlos de Sigüem:a elaboró uno de estos arcos y lo adornó 

con temas netamente mesoamericanos, repo csentaodo con alegorías las virtudes de los l l 
tJatoanis aztecas, virtudes que también tcndria el nuevo Virrey. Al pseccr, estas 
construcciones tenían lD1 costo de 200 a 300 paos dependiendo del tipo de madera que se 
utilizará y lo elaborado de sus adornos. m Ignoramos cuanto cobró don Carlos por la 
elaboración de su arco. 
También en el portal del Santo Oficio, el übildo orpniz.aba otras adividades l*B la 
recepción. Uno de los regidores de mayor anhglledad era el encarpdo de proouncim' un 
discurso de bienvenida al Virrey a nombre de todm la Ciuct.1, y al término del mimao, el 
regidor entregaba una llave dorada al nuevo VUTCY como símbolo de sujeción. Pma esaa 
ceremonia el Ayuntamiento mandaba a hacia tabledos donde lu penoua ilumes de la 
sociedad presenciat.n el acto, e igual que ea todos los apectjculOll públicos. los lupres 
de dichos tablados se encontrabm distribuidm de .:uerdo a la ~ de la penooa o 
corporación, ocu¡mndo las mujeres un sitio é11J191e de los hombres. El Cabildo se ocupaba 

574 Did. lbo XII P. 21 S (30 di.... 1•we de 1 S9S) 
171 U:!id. Lbo. IX P 64. (30 di Mptilmln de 1585) 
5
" Los an:os de triumb ...,- por pm.. vez m 11 ~,__~.,......_a que por dllajo de 

ellos pawm triur6nles loa ...... vJctof"MJSOa, lm ,.,,._.. qWm. el s.alo ..... COlll!ledido el 
trilmfO. F.saoa arcos se ubimlmn m la flllll"adl de las ca.-..• .._ ...... en ...... ocmU- ...... m 
d intllrior con nBO propómilo dla>niaiw. E.uium doe _.. '* e = de arco de lrildio, lm que tilllm im 

solo arm, que fue el que • utililó • la N-~ , ._ .- f*WW im anio cmmaJ ~ t • p..
otros doe de ......,.. tammo. Este tipo de lmMlUll1IDoe w;;t u:w a ..,..._de moda en el..._....º ilalilno 
y lwta el swlo XVII tuvo pu popularidad. ~ __, rm.aa ~ de los protOlipoa 
fOllWIOll. 

m 1l!i!i Labro XIV P 461 
119 lbtd, Lib"o XV, P 191 
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hasta del más mínimo detalle y preparaba para los asistentes en los tablados ricas 
colaciones para b.acCI' más ameno el pasatiempo.579 

No sabemos en que trayecto de la jornada, el Ayuntamiento otorpba un presente al Virrey, 
el cual consistía en Wl fino caballo; este animal por lo regul.- COSblba entre 800 y 900 
pesos oro común.Sii> Cuando el acompai'iamiento del Virrey llegaba a las Casas del Cabildo. 
los regidores y otros funcionarios se unían a la comitiva y acompaftaban al alter ego basta 
su palacio. para esto. el Ayuntamiento contrataba músicos. cantantes y bailarines para que 
los acompailaran el resto de la jornada. 581 

Para la noche, el Cabildo organíz.aba otras actividades como mascaradas, encamisadas y 
luminarias. así: "E visto por Ja Ciudad. mando que Hemapdo de Lara mayordomo de esta 
ciudad provenda luego al momento la lma que fuere menester pma luminsias en toda la 
azotea del Cabildo y cuaaro pipas en la phml llenas de ldla y en los cocredores poniéndose 
hachas. Pongm m cada arco dos hachas y en la ventana del Cabildo olras dos y uí mismo 
se proVmpn treinta cámaras y ~ se pongm en medio de la plaza psa que respoadan a 
las salvas que de palacio se hiciere y pida la pólvora que fuae menester a su seiklria el 
sei'lor viney.Sll2 
Los días siguientes a la recepción también eran de fiesta. El Cabildo orpnizaba los 
famosos "juegos de caiim" y en la celebración no podúm falt8i' las corridm de toros., con lo 
que se cerraban los festejos, como lo consignan las propias actas de Cabildo: "Así mismo, 
se acordó que baya tres día<I de toros y en el primero se haga juego de cala. cen:ando la 
plu.a en la forma que suele y se acostumbra y haciendo el rqmtimimto de ella y de la 
azotea del Cabildo ... ,.Sil) 

• Recepci6a del Varrey. 
Para desarrollar este apartado, nos hemos basado en las crónica de Artemio del Valle 
Arizpe. Luis Gomález Obn:gón, lDI05 itinaarios localizalos m una publicación del 
Archivo General de la Nación y principalmente. en un viejo libro que encontrmtos penlido 
en uno de motos esamtcs de la Biblioteca Central. se nt.a del Disio o Crónic:a de Don 
Cristóbal Gutiérrez Medina. un capellán que escribió Ucia 1640. Dicho religioeo ~con 
el Viney Marqués de vm-. por lo que !111 mato es una fimltc exb .. dinlria y de .,.. 
valor. Además considenmos una suerte que nos baymios topMlo con Ciiia oln. pues el 
mismo Gomález OIJrqón la Clllifica como "un libro rsfsimo y único.• 

• V1aje .... ~L 
Hacia 1640, Felipe IV rey de Esp8fta nombró como Virrey de la Nueva Espala a don Dieao 
López Pacheco Calnn y Bot.dilla. Msqués de Villena. quim inició su vi• al nuew 
mwtdo el l O de mano de dicho alo CWIDdo dejó la ciudad de E9caloaa. Antes de pmtir' a 
nuevas tiaras., lo primero que bi.Jn fue reda::tar !11 te91woeuto, lo que noe habla de que 
estos y otros funcion.-ios que se emt...cat.n a América ablm de los riflllOS que conf.m. 

'
19 llid. Lho. XVU. P. 61. 

, • .l1id. Lho. XV. P. 223 y uso XVI, P. 247. 
"

1 .l1id. U.O. IX, P. 362-363. 
'az lbid, Libro. XV, P D. 
5IJ lbid, Lho. xvu. p 61. 
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principalmente en el mar plagado de piratas. enfermedades, epidanias y otros riesgos. 
Aunque con un funcionario de tanla importancia se tenían que tomar todas las medidas de 
seguridad por medio de una grao escolta. Pero ni todos los barcos de Espma podían con1ra 
una embestida del mar, por lo que no estaba de más dej• en orden un teslameoto. 
La fiesta comem.aba desde Espmila, pues desde que salia de su provincia el ouew 
funcionario era recibido con grao boato en lm; regiones espaftolas que cruzaba, al menos así 
lo describe Gutiérrez Medina, cuando sei'lala que de Escalona llegó a Fuensalia cm 
" ... mucho lucimiento y acompaftado de su familia. casa, estado y criados... saliendo 
adelmte cien acémilas de su repostería, cien mulas de silla, ocho cocbc:s de cálo .. y dos 
literas que seguúm a su excelencia...SM 
Era común que los vUJe:ya trajeran consigo toda una corte. y los patos ocasionados por 
esta eran sufragados por el mismo virrey. También que estas comitiws se dividieran en dos 
grupos, una delmte de la otra., psa reaJizs los ,.q:maitivos necesarios a la llepda del 
virrey a la siguiente ciudad. De esta manera, el fimcionario siempre se enc:ootraba con un 
grato recibimiento, huma comida y un bum aJbergue. Así el virrey de Escalona pmó por 
las provincias de Moya, Consuegra, Villaholta, Venta de Sm Andrés, Ciudad de Aldujar, 
Venta de Carpio, Cénloba, Ciudad de Ecija, Fuentes, Carmona, Uba, l...ebrija. bau el 
puerto de santa Maria; y en todas estas provincias en recibido por la mistoaacia del lupr. 
Ya en el puerto, el virrey se reunió coo las autoridades locales. Este fue un viaje de 
personalidades, pues aparte del virrey, en csaa flota también venía el nuevo obispo de 
Puebla el celebre Don Juan de Palafox y Mendoza. 
Para el domingo 8 de abril de 1640, el virrey se embarcarla no sin antes escuchar misa y 
haberse encomendado a Dios por medio de la confes-áón y commúón; este rito también lo 
cumplió toda su familia. Durante ese día, el fuate despidió a la flota con música y piezas 
de artilleria. Al otro dia. la emt..cación se him a la m•. pero por causa del mal tiempo 
tuvieron que regresar al puato y no salir sino basaa el 20 de abril. Debido a este iocidmtc 
se compuso el siguiente 900Cto: 

"Del pu9tO fi.na .. .., prowlom 
Sü6 el mey ~cm ......... 
yelllS,ClOll ............... 
... brios, bindmM y,.·-· .... 

SobstJio are • '*' y brimo, 
retiró .. deidld - ........ 

ál minndo lo .--.. pmdím, 
humilde y-._. -.o. 

El ....... mlodil .. .._.~ 
VBldo el orgulo a•,..- paandD, 

noquilo~•·• ' 

Tonmr no qumo tmTa. .... huda. 
Y el mar a--...--• 

Rindió ....... y tmf tD8I ..... y 1111111.. .-

'
14 

GU11EIUlEZ DE MEDINA, Cristóbal, VÍllC 411 YD9 -
P. 8. 

•VA- 1640 Máioo, UNAM. 1947. 

'" l1lil...P P. 16-17. 
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Es importante hacer notar que estos eran los viajes más largos a los que una persona se 
enfrentaba, por tanto, los avituallamientos también eran cuantiosos, por lo que para esas 
flotas y para ésta en particular, se dispuso lo siguiemte: 2000 gallinas, 12 terneros, 200 
cameros, 6 baúles de vara y media con dulces, gran número de caju con bi7.cocbos, 
cubiertos, tostadas, jamones, arroz, fideos. lentejas. c:utllilas, vino y pasas. 516 Con esto, la 
embarcación se preparaba para una travesía de aproximadamente dos meses en los cuales 
varias peripecias ocurririan. 
El primer percance que tuvo la flota cuando se hizo a la mar fue que una de las 
embarcaciones, "La Cawloop" comemm a hacer agua, por lo que tuvieron que .-ar en la 
isla de la "Alegranz.a" y hacer la reparaciones pertinentes.SS? Después de esto, otra nave 
comenz.ó a bacel' agua, por lo que tuvieron que quedane otros dos dias en la misma isla. 
Podemos imaginar que pan la memtalidal de la época. estos incidentes 9Cl'Ím klmados 
como malos augurios, por lo que tal vez la Oota siguió el viaje con miedo. 
Hacia el 2 de ma'° ocurrió un suceso beshmte curioao y dificil de creer. Este dia, una 
mujer de nombre Espenm7.a, dio a luz a una nifla; apenas babia nacido el bebé, cumdo la 
mame contrajo una enfermedad en los 91:DOS, por Jo que le tuvieron que 1111puts los 
pezones, quedando la nUla sin la leche materna y sólo alimentándose con conaerYaS de 
limón. Esta situación duró ocho dias, por lo que la niila mfennó de fiebre~ la tripulación 
pensaba que moriría, sin embargo, y be aquí lo curi080: • ... previno Dios remedio, porque 
entró en la cámara de popa una perrilla perdiguera haciendo halagos y caricias... y 
conocieron que seis días antes había parido unos perritos en la nao, y el padre ... le aplicó 
los pczoocillos de la pena; mamó y quedó como ama de ledle. ·• De csaa forma, sep el 
autor, la nii'la se alimentó con leche canina por espacio de 22 diu basta que llcproo a 
Puerto Rico y se buscó a una nodriza. 
Durante este viaje no todo fueron tragedias, también se celebraron algunas fiesaas 
importantes como la de la Santa Cruz el 3 de mayo. Psa coomcmonr este dia se hicieron 
daoz.as y músicas, así como también se celelJro misa donde comulgson, sqpín Medina, 
cerca de 400 hombres. Se simuló una pFOcesión y se orpaiaron de alguna fmna unos 
toros de mmcn burlaca; de ellta forma la tripulación no dejó_,..- dicha fiata que tanta 
falta les bacía en un viaje tan canad«> como el que realinlwt. 
Para el 30 de mayo, de9pJés de muchas pmalidales, Uepron a...- de Puerto Rico, y al 
otro dia por la m..._ interambi.-on con el puerto algunos .rudos por medio de .tvas, 
la flota con 13 piez&11 y el puerto con cinco. Mm ._de, el alcalde onliMrio dllba la 
bienvenida. Estando en Puerto Rico lle8') el dla de Corpus, por lo que dicha fiellta fue 
celebrada con grm solemnidad. En la naws hubo comedí• que ya se Ulún piep¡ndo ele 
antemano, así como tllllbién acomplitamiemto de música y algunos juep ~JfRICOS 
que no podemos imapur. Al .,.._-en tan rvidom la fiella que el obUpo Pal.COJl, qui• 
viajaba en otra nave fue al bsoo del virrey a celdlrw ciicha fiala.. ~ 

,. !lill.P. 19. 
117 Did.Y. P. 21-22. 
,. lbid...P. 23. 
'"~p 26. 
,,. l.bid...P 28. 
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Pronto prosiguieron su viaje y el 13 de junio llegaron a la Habana; todo parcela hacer 
pensar que se llegarla a Veracruz sin otros percances. pero no fue asi, el l7 de jwiio, la 
flota fue sorprendida por una tormenta que costó la vida a dos religiosos que fueron 
arrojados al mar. Para tenninar, también se encontraron a unos piratas ingleses y 
holandeses a los cuales se hizo huir. 
Por fin, el 24 de junio a las ocho de la mañana, los marineros mencionaron las tan 
esperadas palabras de ¡Tierra, Tierra! Se encontraban en aguas de Veracruz, desde donde 
divisaron el volcán de Ori7aba., Cofre de Perote y las sierras de la Villa Rica de la 
Veracruz. A las tres de la tarde los reconocieron en el puerto e iniciaron los disparos de 
bienvenida. Llegaron el día de San Juan de acuerdo al santoral católico, por lo que se les 
compuso la siguiente redondilla: 

"Los pasajeros os dan 
para bien de haba- lllilpdo, 
porque VOS les t.IJéB dado 

"'- pucua Y blJGI Sao Juan. .w1 

Al otro dia el puerto disparó 20 salvas y la capitana contestó con cinco~ con esto iniciaba 
otra etapa del viaje del virrey. 

• VU.je de Vencruz • a. CilllUd de Mó.ico. 
Entraron al puerto en medio de salvas. El primer acto oficial fue la recepción del 
gobernador de este puerto al nuevo virrey, al que el primero entregó un bastón de mando, 
insignia simbólica que representaba el poder del mooarca depositado en su alter ego. El 
virrey y su comitiva permanecieron ocho días en el puerto rectbiendo visitas y .,.-abienes 
de las autoridades civiles y eclesiásticas. Después se dirigió a la fortale7ll de San Juan de 
U1úa de donde partió a la ciudad de Veracruz. En la entrada de ésta, lo espenbm doce 
regidores enviados por el Cabildo del lugar, de inmediato se le regaló un caballo y delante 
de él otros dignatarios, también a caballo. sujetaron lu puntas de una banda roja del 
caballo del virrey. De esta forma y con el acompailamieoto musical que traía el marqués 
éste entró en la ciudad donde los vecinos ya lo espenben ¡ma acompm.lo basta la 
iglesia. 592 

Podemos conjeturar que el vim:y se dirigió a lllla iglesia., ya que el cronista nos refiere que 
el marqués de Villena realizó una oración delante del Santisimo Sacramento y 
posterionnente, con el mismo acompaftamiento se dirigió a las casas del Cabildo donde se 
había arreglado su hospedaje. También el pueblo tuvo participación activa en esta 
recepción, pues durante ocho días hubo fiestas donde se rcalizmun corridas de toros y 
grandes luminarias, así como también llegaron de lugares circunvecinos muchos indios con 
ramas y cadenas de Rores. 591 El autor menciona y nos parece plausible que el virrey sufragó 

S9'1 lbid...P. 45. 

S92 ll!id. p p 52-53. 
1
"

1 Por su puesto, esto no de fomw volurúria, ya que C!llO ~ era mm costumlJR en la Ciudmd de Mélico 
y en donde el Cabtldo nandaba U- a los nfige191 de - ~no sólo Jara reat. al vmey, sn> para 
aderezar los canmos por donde puara la com•~ 
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todos los gastos de la recepción, no sólo en el puerto sino en las demás villas y ciudades 
que visitó de Veracruz a México. 594 

De Veracruz, el virrey pasó a JaJapa, donde por lo reguJar los virreyes se hospedaban en el 
convento de Sao Francisco; de aquí pasó al poblado de "Haya" y posteriormente a la Venta 
de Perote, de donde siguió a Huamantla, donde le dio la bienvenida el gobernador de 
llaxcala pues esta seria la siguiente ciudad a visitar. 
En los poblados por doode pasó le obsequiaban a la comitiva dulces., frutas. miel, vino, 
leche; en otros lugares construían arcos triunfales, llenos de motes y jeroglíficos alusivos a 
sus apellidos y virtudes; en otros bailaban los indios en tomo suyo vestidos a la usanza 
antigua con plumas y pieles. En todos estos sitios salían a recibirlos alcaldes y 
gobernadores indígenas, así como también corregidores y otras autoridades. Por supuesto, 
estas eran recepciones modestas, dependiendo de las posibilidades de cada aldea; pero 
existieron otros centros donde la recepción se bim con gran boato, tal fue el caso de 
ciudades como Tiaxcala, Puebla y por supuesto la ciudad de México. 
Tlaxcala, dice el autor, es un punto obligatorio en el recorrido a México, pueslO que la 
ciudad es cabecera de una provincia, además de que por su historia, la región y sus 
habitantes Jos tlaxcaJtecas merecían tal distinción por haber ayudado en la cooquisaa. Por 
ello se convirtió en una costmnbre que todos los tribunales de las ciudades, la Santa 
Inquisición~ Cabildos eclesiásticos y oficiales reales acudieran a dicho lugmr a dar la 
bienvenida al virrey. 595 

En Tlaxcala el recibimiento fue fastuoso, el virrey entró a la ciudad en medio de una gran 
procesión, acompañado de sus pajes y criados, así como también de músicos y bailarines. 
También esta ciudad le regaló al nuevo gobernante un caballo lujoSllllente adereado. Era 
costumbre que los virreyes pasaran por debajo de un palio, pero en este caso el virrey se 
negó a utili2arlo. Posteriormente se realizó una comedia y se organizson algunas 
escaramll7a8, aunque el virrey no aceptó tampoco que en esta ciudad se corrienn toros. 
Después de pasar unos dias en la ciudad, el marqués de Villena salió rumbo a Puebla, no 
sin antes pasar por el poblado de .,.eoexaque," donde se le tenía preparada una comida 
para posteriormente seguir su camino a la ciudad angélica en la que la recepción fue lm 
caJurosa que el autor la describe de la siguiente manera: 

"Puecia que la PUllbk se tam mudldo a aquella ~ y en tanto el concurso de 
gene, de a cabalo y a pie, que no se podril nJlllPll' por el ~. coa mudloa SaJ9 

triurállll. .. salió el Almlde Mayor, a Ciudad y r119~. mn toda a nol*a y el Mlor' 
ObBpo oon mudllll de los cmpihdlns de la .--. oon ~ núnm'o de cmroms qia 

OOnUrOll IDÍIS de ciml, y tanta pnle de a cabdo y 1 mu.la que pseciln tjírato. - el 
campo; bMdmdlll de mujena que olvidldls de 111 ,_..llllilno y ~ por su dllllo, 
e11 tropu con gritsia le edllbmn mil bmdic10r-. .-..: 'su cara dice que • hijo de 1m 

--m .. -

,.,,. U!id.. P. 53. 
!9' lbid. p 58 

l'lt ll!id... p 63 
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Pensamos que se trata de una descripción interesante, pues muestra el lado humano de la 
fiesta y la diversidad de sus componentes, quienes expresaban sus esperanms de manera 
espontánea a la autoridad entrante. 
Siguiendo con el recorrido, el virrey permaneció WlOS días en Tenexaque para luego llegar 
a las cercanías de Puebla y como hacían todos los virreyes, hospedarse en el convento de 
San Antonio o a las afueras de la ciudad. Aquí permaneció tres días en lo que se afinaban 
los úJtimos preparativos para su arribo a Puebla de los Ángeles. 
Al llegar el virrey, la ciudad se encontraba llena de júbilo y las calles abarrotadas de gente, 
a tal grado que "No había sitio en donde poner los ojos." El virrey fue recibido por un grao 
concurso de autoridades, quienes guiaron al virrey y a su comitiva hacia la ciudad, 
acompm\ados por músicos y dmmmtes. Ya en la ciudad, se habían lewntado arcos de 
triunfo y tablados desde los cuales se recitaban loas; también hubo fuegos artificiales, 
carros alegóricos, mascaradas de traviesos estudiantes, lides de toros y otros juegos 
pirotécnicos. La ciudad estaba tao concurrida que "viendo a su excelencia la multitud que 
habían concwrido, fue tanto el clamor con los ~lausos, que no los entendíamos. "m 
Llegado a las casas de Cabildo, uno de los regidores 98 le entregó las llaves de la ciudad al 
nuevo funcionario. Todos estos festejos duraron seis días basta que el virrey dejó la Ulbc. 
El virrey se dirigió a otra región cuya importancia para la conquista babia sido indiscutible 
y cuya triste historia aun sobrevive en la mentalidad de algunos indígenas; nos referimos a 
la ciudad de Cbolula, célebre por la matanz.a allí ocurrida y la cual ya hemos mencionado. 
lgual que en anteriores ocasiones, el virrey mandó una comitiva por adelantado para 
preparar la recepción; a su llegada se encontraba listo lDl arco triunfal, un palio, una 
comedia, fuegos artificiales y música. El virrey se hospedó en lDl convento franciscano y al 
siguiente día prosiguió su camino por los poblados de Huejot2ingo y Hueyotlipa. "Desde 
acá (Hueyotlipa) se fue a Otmnba., donde es costumhl'e salir los seftores virreyes a recibir a 
sus sucesores. "599 

En este lugar, como ya hemos mencionado en el apartado correspondiente sobre "el virrey", 
los dos funcionarios se reunían y el saliente entregaba a su sucesor la vwa de mando que 
simbolizaba la autoridad del virrey en la Nueva Esp¡lila, así como también le hacia entrega 
de un informe de las actividades que babia realizado durante su administración. Después de 
la entrevista del virrey con su antccesol', se trasladaba a San Cristóbal (¿Ecalepec7) y aquí 
se entrevistaba con oidores y otros funcionarios reales. AJ dia siguiente, el virrey podía 
trasladarse a la villa de Chapultcpec, para una corta estmcia que ptepmaM la ciudad, 
previa a su entrada a la Capital del virreinato. Para estos casos se tenía la residencia de 
Chapultepec o bic:o la de la villa de Guadalupe donde los monarcas y comitiva 
descansaban. En esta ocasión se optó por la residencia de ChapuJtcpec donde el virrey fue 
recibido con gran resocijo y el tiempo que J>3SÓ allí !IC celebraron algunos juegos 
caballerescos y corridas de toros como era CúStumhn. Enseguida tnmsaibimos el relato: 

•Este dá de • nndl hubo un miúlee gsa.I de Cl911CKAI** indim, oon tin. de ...a 
y plwmroa, que ladlbu a su imnza y a~n el campo y la ciudld; y a la nodle hubo 
lumiimrim a-U-.. Hubo un pm camio m el 1*JD con CÍIKlD '- de dands 
salison OO. hombres anmdos a pelllar con ura .,..,.. de~ pandma, d...,_...., 
de muda art!Üllria. cohám sm nimwo, bomt.a de fuetao utiñ:ioeo, mullitud de i..:a 

197 lbid._P ó5 
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.. Podemos coll)áurv que al igual que en la Crudad de '4eaico en ej de mayor antJglildad. 

,.,.. lb.id. p 71 
~~E·"'fn ( t ~ . i:lll:> v\JH 

FALLA DE ORIGEN ... __ ..... .,. . ...--.... -



COTIDIANIDAD Y FlESrAS 

pies; y, para acabar con esta fiesta, hubo muchos tlXOS hrdios COll mucho ÍDfJalÍD y 
cubiertos con coheus, trayéndolos por la plaza homhns ocultos en elloa, y habiendo 
caballos y caballeros hechos con mucho ingenio que rejoneaban y daban lanz..ada de 
fuego, el día siguiente hubo una comedía ... al otro día se hizo otra comedia a donde 
asJSlió la Real Au.di.enaa.. .. los danás días ~ basa la enuada, todo fue f~ 
comedías, mÍl5ÍalS, toros con 1T11áitud de colaciones . .,600 
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Nos llama la atención la antigüedad de los famosos toritos pirotécnicos, costumbre que 
perdura hasta nuestros días en las fiestas populares. No sabemos cuando inició esta 
costumbre o si nació en México o es implantada de otro lugar, lo interesante estriba en la 
antigüedad y en la continuidad que se le sigue dando. 
Durante la estancia del virrey en Chapultepec. éste era visitado a diario por funcionarios 
civiles y eclesiásticos que se presentaban ante el futuro gobernante. Esto duraba unos 
cuantos días o se podía alargar 1Dl par de semanas mientras se prepsaba hBa el más 
mínimo detalle del recibimiento al virrey en la capital. Cuando el día llegaba, se daba 
noticia al virrey de que podía entrar a la ciudad coo todo su acompailamiento. En.seguida 
transcribimos la descripción que de ella hace el capellán del Marqués de Villena: 

• ... prewnida la &unilia con tnje de gala y de cammo. 1115 callr:s, am--. y wnm.s con 
taDto coocuno. que ni se podía mdmr por eAlll. 111 estar m las cuu sin temor de que se 
hundimen, con nudlos 1al*dos con teslnm e mwn;aoms de indim, que miplirahp su 
conlallo con diúiaoes aJcwes, ya que con m a.lpnbilll no lo podan ds a mtmder; y 
taolas eran las liudadas de mujens como de homtns. dando todos ciom..me..e ~ 
y ¡mmadas de conuno ... en medio de un •a> de flons hubo este jeroglífico, pima. un 
pelicano con sus polluelos, sobre un tunal de lla artTW1S de México, dindolm su SIUllP'l 
por alimrtto; sobre la cabeza y Cororm. es111 illn l'hdipo IV d grande' de bmjo de esto 
'Pro lego Es pro Grege: la España.·""' 

De esta forma. volvemos a encontrar esas mmas hlDilanas, en las que en una policromía se 
confundían todas las castas; todos por un rnomaito se olvidaban de su identidad y se 
dedicaban sólo a una cosa "diwrtirse". pa.59 un buen rato. Donde si se quiere, existhm 
lugares asignados para cada funcionano, p;sa cü clase etnosocial; sin emt.rgo, en el 
transcurso de la fiesta estas divisiones • borra.bao y sólo quedaba uo confuso 
conglomerado hwnano con una sola idea, f~ como mejor pudieran. A continuación, 
Gutiérrez Medina nos muestra otro cuadro com I• ~ de estos bombra: 

"Unos gritaban 'woid en hora t-na, Padre dil lm polw'S -<Jtros.. Vei.- m ..,....,._ .. 
luz que ha de ~ .-ns tinir.bas · .--. IJliD.. Ya tim8I "---> ...-m 
trabajm. Será biiinwnida la lmlplmua. i-- lm ,.... ~IS que ... tmian 
agosaados. S. billllwnido el mju..,tor de ,_ ..,-. Sin -. Mlor, no harm 
nada, ni había nada humo m nosotros. PI.- - a cww esaa repíblica. s&llld lo 
apoamwdo, pcwque todo no psm. Quad con lluvia de numúa sabiduría y 
b6lndin prudede ... ,,(J02 

Tal vez, la mayoria de estas exclamaciones M'9 ..,..a.;ao de la pluma del cronista y todas 
encaminadas a alalm y eognnda:er al Vtrrey, • aabsgo, algunas de «Sas p.Jalns bien 
pudierno tener como origen la voz del puebkl, par qmmpio aquellas que pitabu al virrey 
por la esperanza de una mejor forma de gobtcno ' ' K:iando los lbwloB de los que enn 
objeto, lo que obsavamos en expresw1.a ~ '- siguientes: "Ya ticnm daamm 
nuestros trabajos. Sea bienvenida la templa-. _. los rigores destemplados que nos 

- !..bid. pp 78-79. 
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tenían agotados." En este pequeño renglón observamos como el pueblo veía en el nuevo 
funcionario la esperanza de una mejor forma de gobiemo.61n 
En medio de tanta algarabía, entró el virrey marqués de Villena en una carroza bordada de 
seda digna de tan distinguida personalidad. Para recibirlo, el Cabildo de la ciudad envió 
dos caballos, uno con una silla de ámbar bordada con bellotes de oro, cubierta con un tellis 
cebollado de tela de Mi~ el otro caballo era bayo con aderezos de plata. El viney había 
mandado seis lacayos españoles con libreas y pdo fino; los hombres de a caballo eran dos 
regidores que debían de escoltar a su excelencia por todo el recorrido. Detrás de los 
regidores venían otros comisarios también en caballos ricamente aderezados y en medio de 
ellos venía un paje con las armas reales. Atrás de la comitiva venían 24 caballeros con 
clarines y atabales que con música anunciaban la presencia del nuevo gobernante, tras 
éstos venían un crecido número de alguaciles, y atrás seguían personas civiles de la alta 
sociedad capitalina. Detrás de ellos la Universidad, los relmores, la Real Audimcia y pan 
concluir una serie de funcionarios tales como el contador real de alcabalas, contador de 
tributos, alcaldes ordinarios y otros funcionarios de menor importancia De esta forma, lo 
más selecto de la sociedad acompaiiaba en su cortejo al nuevo virrey.604 

El desfile llegó a las casas de la Real Audiencia donde comemaron los actos oficiales del 
Marqués. Frente al secretario de Cabildo y con los oidores, el virrey prestó el juramento 
mediante el cual se com..-ometía a guardar el reino de su Majestad. Acto seguido se 
abrieron las puertas del palacio y el virrey pasó bajo un palio de 22 varas. 
Posteriormente, el virrey, como vicepatrono de la Iglesia, se dirigió a la catedral donde ya 
lo esperaban los eclesiásticos que lo recibieron cantando el Te Deum laudamus. Se celebró 
misa y con el mismo concurso de gente el marqués se dirigió a su palacio con lo que 
terminó el desfile.eios Con esto se dio fin a las ceremonías oficiales donde sólo participaron 
activamente los altos sectores de la sociedad novohispma y el pueblo sólo se limitó a ser el 
espectador y receptor del significado político que esta fiesta entraftaba. Una vez terminados 
estos aspectos burocráticos, se dio paso a la fiesta populs en la cual durante ocho días con 
sus siete noches, hubo fuegos, músicas, bailes y toros. 
De entre la.5 celebraciones, la que más llamó la atención al autor Gutiérrez Medina fue la 
encamisada que describe de la siguiente manera: 

Format.n .. d!MMI - ... (sic) 24 c:aballeros mcubirrtos de .... CIOll alabüs. bOiiipdai 

y cluims; 80 minillnM y alsmcürs con libl'- de -a. de dMmms mk>nl y wlilla de 
oro donde • n6jabua lm fulpns de los ~ que IDdm baímn; lm .--os de la 
ciudlld, SIB regidores y los c:aballeros de la nob6r:m del reino cm lllÍDBO de 104 formados 
de dos m OO.. tan p•••1•1e ada'e:mdos oomo ne.mm.e v.aidoa, adonmAos oon 
plunas, hlndm a..illl y mdems., con j8lllCel de mudlD vakK y - aimdoa 
0011 f91X"idje¡4m de la.. Y todos con luces; los alcaldes onHmlos de l!llla; 1111 CUTO 

tmdü llllllo de llllÍlillm y caalOffB. qur; aJ .- i.,o el blloón de su a.mlln:ia en 
pamao, dilron mekvtic- pruelm de su arte; ocro carro, en fin, que lucia sobre 1111 trono 

a ... niná que ~ a MéUlo: a ID:> y a otro lado de me ..-do cmro, 

MJ si se da uno a--. C011 em v9ión ....._de la._ dll qum ooa un mmbio de.,.,.._, lm ~ 
del paíi se solucionaml sisue impB'ando en la rmnahdmd 001111:1- de lm -a- e.a_.., •time la 
ell*WWW (IOID e inKámal) de que todo por arte de R9pl ... 1 lllllfOIW', ....... .W DO OCllf11l, pmo la 
~ resiqe y sepri nsurgilndo ~ 9eiB alloa. 

lbid. p p 8S-86. 
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nmcahu don Femando Cortés y Moctezuma Xocoyotzin, qllÍIDS, a una wz que 
estuvi«on delante de su eiu:elmcia le expresaron la bimwrúda en 1111 dialogo que 
sostuvieron con la niná de Móico. Concluido este dialogo. dos gusn:ros carpdos de 
armm de fueso simularon 1111 combme durade mis de media hora. anojindose tiros, 
bomt.s y cohetes. El fesre;o remltó con toros de pólvora.·-
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Hemos mencionado que en este tipo de celebraciones existía gran libertad de expresión, 
puesto que las personas se ocultaban mediante disfraces. E.n esta ocasión el cronista nos 
reseila una mascarada muy respetuosa donde se muestran dos culturas en conflicto: indios 
y españoles que darán origen a una nueva cultura representada por una ninfa. Sin embargo, 
al lado de esta alegoría. es muy probable que se desarrollaran otras mascaradas o 
encamisadas no tan respetuosas, qui7.á protagonizadas por los estudiantes de la Universidad 
que gustaban de hacer mofa de las autoridades virreinales disfrazándose los alumnos como 
funcionarios o sacerdotes y ridiculi7.ándolos. Podemos pensar que otro tanto ocurría con el 
resto de la población, la cual tenía muy pocas oportunidades de burlarse de las clases altas 
y por tanto no podía despel-diciar este momento. 
Según nos cuenta el cronista. las fiestas duraron cerca de dos meses. tiempo en el que la 
ciudad se transformaba en un hormiguero de alegria. desorden y ¿por qué? no, de actos 
morales no tan bien vistos por la sociedad barroca novobispana. Pero todo estaba permitido 
en la fiesta. 

• l•portallc:úi de a. fiesta. 

AJ igual que la fiesta de San Hipólito, esta era una celebración de tipo civil y como tal su 
función prirn<Xdial la encontrarnos en que cada cuatro aftos la Colonia novohispana 
reanudaba sus lams de fidelidad hacia la COl"ona espadola. El discUT!IO político que reinaba 
durante esta festividad era la unión entre la Colonia y la Metrópoli y esto se manifestaba 
agasajando de la mejOI" manera posible al represeotaote real, en este caso al virrey. 
Por otro lado, la fiesta en su aspecto lúdico era una distracción para la sociedad 
novohispaoa. un elemento catártico que pennitia a ese grupo bummo (ricos y pobres) el 
poder disfrutar de uno o varios días diferentes que bicienm. más llevadera la monotonía de 
su vida 
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CONCLUSION. 

Después de esta visión general sobre la vida social en la Ciudad de México durante el siglo 
XVII ¿se pueden obtener algunas conclusiones? La respuesta es afirmativa. 
Primero podemos decir que el siglo XVD novohispano fue todo menos un siglo sin cambios 
estructurales. Durante esta centuria se fonnaron las bases ideológicas del criollismo y el 
gacbupinismo, tendencias que al confrontarse fueron la causa de la caída del Periodo 
Colonial. También dwcmte este siglo la sociedad novohispana acentuó sus rasgos barrocos 
en todos los aspectos de la vida, tarto en lo artístico como por ejemplo las grandes 
construcciones con que se adornaron las nuevas ciudades coloniales, como literarios, basta 
llegar a conw:rtir.le el barroco en una forma de vida., donde lo que más importaba era 
guardar las apariencias ante la sociedad, esto se ejemplificaba por medio del atuendo o 
cualquiel" tipo de pertenencias como lo pudieroo ser casas, objetos valiosos incluidos en 
este rubro los esclavos o cualquier tipo de sirviente 
POI" lo que se refiere a la estructura social oovobispana, podanos decir de sus miembros lo 
siguiente: los espailoles, durante la Colonia, en su gran mayoría buscaron una mejor suerte 
en tierras americanas; algunos lograron acumular respetables fortuna lo que les permitió 
acceder a los altos círculos de poder en la Nueva Espafta, por lo que ocuparon los 
principales empleos en la administración y altos grados en la iglesia. Este grupo fue casi el 
único en ejercer el gran comercio y obtener fincas o cualquier propiedad costosa. El 
regionalismo espaik>I ayudaba al ascenso económico y social de algunos peninsulares y lo 
mismo sucedió con la institución del matrimonio. Otros españoles no tuvieron tanta suerte 
y fueron vagos, miembros de bandas de delincuentes u organiDdores de tumultos, en 
resumen verdaderas plagas sociales. 
Los criollos, fueron individuos nacidos en América de padres espaftoles. El concepto de 
"criollo" no sólo se limitó a la circunstancia del nacimiento, sino que se refirió a un hecho 
de cultura, de actitud y de conciencia, el crioUo es no europeo, no es peninsul.-, sí 
americano. Los criollos se quejaban de las ventajas que taúm los hispanos y como 
consecuencia de esto existieron pupas con.saantes entre estos dos grupos. Ea 
discriminación se bacía no sólo en folletos, sino también en las calles, en la Universict.d o 
desde el púlpito; estas diferencias fueron una de las cauYS de la caída del sistema colonial 
novo hispano. 
Por lo que se refiere al grupo de negros e indios, eslos tanbién tuvieron sus dificultades 
uno como esclavo y otro como gente libre pero segregada de la sociedml; siendo ambos 
tratados como individuos de segunda clase. Estos grupos hmsitabm I• calles cmpilalinas 
en el XVII con su desc:mpdlo cotidiano, unos como carpdores, vendedoRs, ladrones, 
prnstltutas, en fin en sus diWl5aS actividades cotidianas; pero tmtbién, estos individuos 
formaron parte de algunos fenómenos sociales que modificaron las Ktividades cotidimas 
de la capital novohispma, nos referimos por sup cro a los motines y tumultos caplalinos 
que se sucedieron a lo largo de los tres siglos de '*'•colonial. 
Cada uno de los grupos sociales aceptaron y r.,udllJerOll el C!lqUmla soci.a en el que se 
vieron inmersos. Podemos concluir que si la 90Cledld no cambió las relaciones de poder 
entre los diversos grupos humanos, ello se debió• que la Corona esplftola !!Upo aplics 
muy bien el axioma político-social de .. dJ\'lde y f!Obiema", lo cual se ve claramente 
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reflejado en las disposiciones sobr"e el trabajo, la vestimenta, el lugar de vivienda y hasta el 
lugar que debía ocupar cada uno de los estratos en los actos públicos y celebraciones 
coloniales. Esta inmovilidad social también se vio fuertemente refonala por la educación 
infonnal, donde los individuos nacían en escenarios específicos y sólo se limitalal a copiar 
patrones cooductuaJes del grupo etnosocial al que pertenecían. 
Por lo que se refiere a la vida cotidiana, nos parece que ésta es el conjunto de actividades 
que los individuos realizan de forma diaria durante un periodo cronológico relativamente 
largo. Esta cotidianidad es un elemento extremadamente frágil y cualquier fenómeno 
natural o social puede modificarla. Tal fue el caso en la Ciudad de México con la 
inundaciones que ésta sufrió durante el siglo XVII;· dichos fenómenos naturales 
modificaron la cotidianidad de los individuos, pues huta su forma de desplazarse cambió. 
Un fenómeno social puede ser el resultado de un fenómeno naaural y esto también puede 
modificar totalmente las relaciones diarias de los individuos; tal fue el caso de las sequías 
de 1691 y 1692, las cuales, aunadas a causas económicas, dieron origen al llamado 
"Tumulto del hambre de 1692", que en va"dad modificó las relaciones cotidianas de los 
diversos grupos etnosociales. 
Al babi• de la cotidimidad oovohiss-ia debe ser obligatorio mmcioo• sus calles, pues en 
éstas se desenvolvía la vida diaria de sus habitantes. Aquí se realiaba la comunicación 
entre las diferentes autoridades y el pueblo, la iglesia y feligreses, entre la delincuencia y d 
castigo, entre mercaderes y compradores; las calles también fueron escensio de cruentos 
disturbios como los famosos levantamientos de 1624 y 1692. También la calle era el lugar 
idóneo para celebrar cualquier evento importante como las fiestas civiles o religiosas 
novobispanas, y aunque pare21:3 contradictorio, era el lupl' más descuidado, ya que las 
autoridades eran negligentes en su aneglo, por lo que c:r.m comunes las quejas por falta de 
limpieza o empedrado, en fin. es caracteristica del hombre que las cosas más comunes y 
obvias sean las más olvi~. Observamos las caracteri!licas generales de la Ciudad de 
México y cómo ésta se fue modificando de una ciudad fol1aleza en el siglo XVI a una 
ciudad totalmente urbana con todas las ventajas y desventajas que una ciudmd de esa época 
podía tener, como JlOI' ejemplo, la falta de almnbrado y la poca limpiea de !llS calles. 
Por otro lado, tuvimos un acen:amimto a la vida sexual de estos sses bummos y 
descubrimos que t.jo este rubro surgieron dos tipos de ....-ne-. por un ID el 
.. matrimonio"', como institución social que repFeseotaba el concepto de sociedad eslálica y 
estratificada que tanto ~ la Corona y por otro lado, exillió el "concubinato", 
práctica sexual en la que los individuos violaban las normas sociales y apua1taban poner 
en peligro la estructura social de la colooi~ decimos que "apsentabm" porque, a final de 
cuentas, los concubinos sabím que esta clase de relación no taúa ningún futuro y se veia 
sólo como algo pasajero. 
Otro de los temas que involucraba las relaciones cotidianas de la gente fueron los 
mercados, entre los que encontnnos el mercado de la Plua Mayor y el del Pmrim to. 
cuales tuvieron grao importancia en la economía de la ciudmd y que smtisficieron de alguna 
manera lm necesidades de sus habitmtes. Algunos de los problemas que encoolralllos '-'° 
este rubro fueron los reg¡dones que vendían sus productos a precios mucho mis elewdos. 
Un problema colonial, y que hasta el día de hoy no tiene solución, fue y es el de el 
comercio iofonnal. Ante este problema la Conm. dictó varios budas pan acabm' o 
controlar esta actividad, sin embargo, como ocune el día de hoy, esaas disposiciones no se 
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obedecieron. Otro problema que ocamooó este tipo de comercio fue que los "cajones" 
donde se vendían los productos en el mercado, frecuentemente se quemaban. originando 
grandes incendios, así como también que estos mercados servían de escondite a los 
del iocuentes. 
En cuanto a la educación, presentamos una visión general de lo que fue la educación en la 
cultura mexica con el objeto de comparar algunas características comunes que existieron 
entre la educación u.teca y la novohispaoa Hablamos de los dos colegios más importantes 
en la ciudad de Teoochtitlán. mencionando que éstos educaban a los jóvenes de a cuerdo a 
su posición social, pero también de acuerdo a las cualidades que los individuos preaentabao 
dentro de las instituciones. En el Calmecac acudían por lo regul81' los hijos de los nobles 
para educarse en las artes del bien gobernar y en los misterios de su religión. mientras que 
los plebeyos a acudian al Telpochcalli donde se adiestraban en el arte de la guerra. Por lo 
que se refiue a la educación virreinal. mencionamos los principales colegios y sus 
características generales. También hablamos de la educación femenina. comentamos la 
vida interna dentro de las escuelas, pues eslo nos acercaba de alguna manera a lo que fue la 
verdadera vida cotidiana dentro de estas instituciones. En cuanto a la UnNersidad, vimos 
que ésta fue de grao impmaocia para la Nueva Espaila. pues prqaó a los principales 
teólogos. médicos, filósofos y maestros de la cofonia. 
Llegamos al punto de las fiestas, aquí reafirmamos la hipótesis que proponíamos en nuema 
introducción: "ta fiesta como una ruptura de lo cotidiano." Pensamos que la fiesm es una 
ruptura de la vida cotidiana. pero una ,.._.. parcial, momentmea.. Decimos parcial, 
porque a final de cuentas en la fiesta con-.mte'D los mismos elementos humanos que en la 
vida diaria con todas sus características i~iales. aunque coo distintos ánimos., y 
decimos temporales, porque la fiesta time una vida muy corta. También en nuestra 
introducción hablábamos de los objetivos de la fiesta y decflunos y ahora afirmamos que la 
fiesta tiene dos objetivos principalmente· uno es meramente lúdico y el otro es socio
politico. 
Indudablemente la fiesta en la Nueva Espllll9 tan. un interés polilico, si se recuerda que 
decíamos al principio que la fiesta era una M1-.m..:ióo" religima o civil. En el cao de 
las fiestas de orden civil fue la reafinnac1Óll di - ideologia. por ejemplo la fiesta se S.. 
Hipólito era la rQfinnacióo anual de la ~- apdola !IOtlre los amerindios. Este en 
un mensaje que. allo con ano. se trasmitía a .. pabla;ión nowbispma. Al mismo tiempo 
esta fiesta servía pua enfallinr la división +Mi& c•al que debia existir m la Colonia. Por 
su parte, la fiesta en honor al los Virreyes en • ~orio; reafinnacióo. de la lealmd de 
los habitantes de la Colonia hacia su mm .. Ea ate cuo la Nuna E!lplfta orpoinb9 
una grao fiesta de bienvenida al represen._.. di la COl"ona, con la cual la población 
mostraba su qJado y ap1ub-=ión hacia el h .. • IDbierno que tmja. Con lo mterior no 
queremos decir que la estructura social y ef ardm q1111 ésta tepcesentaba dele-saben sobre 
dichas fiestas, pero no podemos negar que ~ ' ft•a:iooes bien pudison 9Clrvir ,_. 
mantener una estructura sociopolitica que pn• • Mibico por cera de 300 aftos. Por lo 
anterior, podemos concluir que la fiesta .. - etpeeie de grm escuela donde los 
individuos, de forma voluntaria e invof---. ~rian l*f'OlleS conductuales que 
reproducíim de gma.:ión m gicneración. Pro. e¡ ¿' la superioridad del ~ frade a 
las otras castas, esto se demuestra en las cs:.am - donde siempre los espaftoles enm los 
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vencedores, o basta en el orden en el que se acomodaban las autoridades y el pueblo sólo 
como espectador 
Por lo que se refi«e a las fiestas de tipo religioso, como es el caso de la celebración de 
Corpus Christi, ésta también era una "reafirmación", pero una reafirmación de tipo 
espiritual. Ailo con ailo la población novohispma celebraba el sacrificio que bim el hijo de 
Dios por la humanidad, regalándole la oportunidad de tener una vida paradisíaca después 
de la muerte; ailo con ailo la población en la Ciudad de México celebraba y celebra esaa 
unión con la divinidad. Esto nos lleva a un punto importante, "ta vigencia de la fiesla"; una 
fiesta es vigente, mientras el esquema de valores sociales, políticos y culturales que la 
originaron no cambien. Por ejemplo, las dos fiestas civiles de gran importancia durante la 
Colonia fueron la de el pendón y la de los virreyes, pero perdieron su vigencia cundo el 
marco o estructura sociopolitica cambió, esto es, cuando México adquirió su 
Independencia, ya que dichas fiestas sallan !IObnodo o bll!lla enn una ofensa psa la 
soberanía nacional, por lo que serán reemplll2.adas por otro tipo de feslividades como puede 
ser la del día de la lndepeudencia. Por lo que se refiere a la fiesm de Corpus Cbristi, ésta 
sigue teniendo vigencia en nuestros días, aunque no con la importancia de la época 
colonial, pero esta festividad se sigue celebrando pe.- el hecho de que las ideas religiosas 
que le dier-oo origen continúan prevaleciendo en la mentalidad de ta gran mayoría de tos 
mexicanos. 
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