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"he eido cochero de un consejal y entonces he 
-conocido a l o s  labriegos.  Luego he sido mu - 
tho tiempo vagabundo. Cuando l legaba a un 
pueblo me decían ii.nii6n eree? haces? 
Venga e l  pasaporte. Me han pegado mas de una 
vez sin motivo alguno. Gimen y dicen que no 

Pueden v i v i r  aun cuando tengan t ierras .  
i3u6 dafío.les he hecho? (1) 

Serejka, e l  vagabundo. 

. FAAIWQ G O X I .  Loa vagabundos Ed. iraucci, Barcelona p 79 

A 
t '  
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I W R O D U  CC I ON 

r;n l a s  ca i l e s ,  plazas y calzadas de 1a.c'iudad de México 

en e l  s i g l o  XVIlI. gran parte de l a  pobiacidn v iv ía  en l a  miseria 
4 

t o t a l  o apenas ganaban l o  suficiente para subsistir .  L a  mayoría 

de l o s  pobres dependían de l a s  limosnas COÍi80guidas en las puertas 

de las i g l e s i a s .  Otros mas sil convertían en vagabundos, casi  todos 

cubiertos por mantas o trapos miserables mostrando sus "horrorosos 

pe l l e jos t1  que causaban f a s t i d i o  a l a  v i s t a  de l o s  moradores de l a  

ciudad. Xoda esta  gente, carente de o f i c io  y beneficio amanecía 

. 

en l a s  ca l l e s ,  tabernas, b i l l a r e s  y lugares afines sin saber que 

i r í a n  a comer durante e l  día,  confiando solamente en l o  robado O 

- bien en l o  recibido de l a  "caridad cristiana",  mismo que frecuente- 
I 

mente lo .  gastaban en las bebidas y en l o s  juegos prohibidos. 
- . -  

Este estudiomp'ieza con 18 lllegada a l a  meva  España de Juan Vieen- 
- 

t e  Güemes Pacheco y Pad i l l s ,  segundo conde de RevQllagigedo (1789-1794) 

quien con gran d i l igencia  proaedid a organizar e l  e j é rc i to ,  a orde- 

nar cada uno de l o s  ramos de l a  adninistrgcidn colonial ,  a "comba- 

tir" e l  problena de l a  desnudez de l a  plebe y a propor-cionar a l a  
* 

gente llhonrada y decente'' pro teccidn contra los  criminosos y vagabrin- 

dos quienes "sintieron que haufa l legado e l  momento en que iba a 

desatarse contra e l l o s  todo e l  r i go r  de l a  ley"  (2 )  

2 j  N6xico a través de los  aig&os. p 423 - 
*3 
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A lo largo del s i g l o  XVII  se trató de conirolar al creciente n6wro  

, 

ps 

de vagabundos mediante Uecretos y ürdenanzas que eetablecfan los  

castigos en l a s  obras pdblicas, panaderías, tocinerfas, etc. 

4 Hacia mediados del  s ig lo ,  se escogía con frecuencia entre l o s  for- 

zados; algunos de edad, robustez y' estatura, según l o  estipulado por 

l a s  ürdenanzas españolas y aplicadas a l a  colonia, para cue estoa in- 

dividuos sirviesen en l a  milicia. Asimismo se renitfan a l a s  i s l a s  

F i l ip inas  a l o s  vagos que poyafladidura tuviesen otros de l i tos  (vio- . 

lación, robo, homicidio) . 
Yarattlimpiar" de l a  ciudad y Ilextfj-par de raíz"  a tantos va- 

gos se nombrd a l a  iteal S a l a  de l  Crimen que funcionaba desde Ipedia- 

dos del  s i g l o  X V I  y que e5epd.a I a  just ic ia  ordinaria,Ipalmente se 

nombró a l a  Santa Hermandad de que s4 desprendib a principios ael - 

siglo AVIIZI. l a  Real Audiencia con los mismos propósitos r,ue l a  sala 

der  crimen. 

- - 
- 

Aun-ue e l  período de nuestro estudio es  relativamente corto 

(21 años) no por eso de j e  d.e ser intereeante ,  ~ o d o  10 c-jntrario, 2 
a .  

l o  largo de este tiempo 4e legal izan l a s  levas de vagabundos que a- 

demás eran urgentes para l a  formación de l a  defensa contra e l  pel i-  

gro de guerra con Ihglaterra en 1796. Igualmente resulta interesan- 

t-por l a s  "reformas" que intradujo e l  segundo conde de Revi l lag i -  

gedo a la Nueva bspafIa y por l a  agitacibn socia l ,  económica y po- 

l í t i c a  que se estaba dando en 1810. 

1 \ 



I I 
Este trabajo est6 enfocado' hacia l a  recuperacidn del pasado 

histdr ico de las' clafies y grupos sociales sin voz. La intencidn es 

presentar l a  patologfa social  de l a  vagancia y las medidas adoptadas 

para cqmbatirla; .el destino que Re l e s  daba a estas "polillas" de l a  

eo62edad.y a lgo  que han olvidado l o s  estudiosos d e  este tema: 

l a  imporbancia de analizar una de l a s  instituciones bidsicas de l a  

saciedad: l a  famil ia y su desintegracidn que dabahga r  a hijoB OX- 

vidados, ~ hu6rP@nos dedicados a l a  vagancia. 

El matei;ial uti l izado consiste bbicamente en documentos del 

Archivo General de l a  Nacibn, particularmente del  ramo Criminal de 

l a  Galerfa Secretarfa del Virreinato, además de diversos instrumen- 

fos de consulta para e l  material del  mismo archivo. 

c - - 

1990 



Uno de l o s  problemas- socia les m6s agraves de l a  ciudad de 1916 
4 

xico y en general de l a  iuueva iispafía fue l a  vagancia. Durante l o s  

s i g l o s  XVI y XVII se trasladó a l a  meva Bspaña l a  l eg is lac ión es- 

pafIola contra los vagos, hombres españoles que no encajaron en nig 

gbn n i v e l  económico y social  de España y que en e l  t e r r i t o r i o  novp 

hispano se conformaron con l levar '  una vida "parasi Laria" y errante 

andando de un pueblo a otro molestando a l o s  indios y dandolee "mal  

ejemplo". A l o  largo de estos s i g l o s  se dictaron serias medidas pa 

r a  cor reg i r  l o s  nuevos tipos de vagancia que surgieron en l a  colo- 

nia. ( 3  ) 

Be l a s  soluciones que propusieron l a s  autoridades v ,rre inales a e g  . 

t e  grave problema fueron: e¡ destierro a l a s  I s l a s  F i l ip inas  ( 4  1 - - 

y e l  forzar los  a trabajar ya fuése en l a s  minas,en l o s  obrajes, 

l a s  haciendas, etc., con l a  f inal idad de que l o s  vagos se : 

... - - 

- 
- --------------- 

3)Martin, Norman F. Lo's vagabundos en l a  meva hsPafla S XVI 
Ed. Jus, l a  edición, México 1957. 

Mart in  hace una anál is is  acerca de l a  vagancia en este s i g l o  y los 
diversos t ipos  de vagos, o Bea, vagos indios, rtieEtizos, españoles, 
etc ,  a s i  cono las propuestas v i r re ina les  para terminar con tanto 
vagabufido . 

4) Acerca del  destidrro a las i s l a s  Fi l ip inas,  l o  tratamos en 
uno de l o s  capftulos de este  trabajo. 
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I .  
' "asienten con aqos o se ocupen en otros o f i c i o s  y buenos 

exercicios en que ganen de comer, y que a l o s  espafloles 
que no l o  hizieran l o s  hagais hechar de e s t a  t ierra . . .  
ha parecido como esta gente ociosa tome asiento y mane- 
ra de huir y pueble en algunos pueblos, que en esta 
t i e r r a  se hagan de nuevo a donde a - vo s  l e  paresiere 

para que a l l í  trabajen y se den a granjer ías  y otros 
aprovechamientos con que se puedan sustentar. . . n( 5 ) 

I 

i I 
4 

Se trató de ev i tar ,  por medio de esta orden, que los vagos siguie- 

ran comiendo y vistiendo a costa de l o  que no era  f ruto  de su es- 

¡ fuerzo personal. Además, se trató de "remediar" en lo posible l o s  

i v ic ios  a que daba lugar l a  ociosidad y holgazanería de l o s  vagabug 

dos, o sea, e l  latrocinio,  l a  embriaguez y e l  juego. Igualmente, a l  

I 
, 

, separar a l o s  vagos de l a  gente "decente" se tuscaba l a  paz y traE 

.- 
qui l idad soc ia l  de l o s  pueblos y 18s ciudades quienes eran víctjmas 

I 

1 Bel ,"atrevimientott y rapiña de los vagabundos.( 6 ) - - 
i - 

La vaeancia en a l  s i g lo  XV.1 ya ha sido estudiada por Norman 
1 I 
I Martin, pionero en este tipo de investigacibn, pero para e l  i i g l o  

. 

XVII no hay un estudio completo n i  por regiones n i  en general de 

l a  Nueva España. Así que daremos un salto mortal hasta e l  scglo XVIII 
I 

, 
I 

que por o t r a  parte e l  mismo biartin se ha encargado de estudiar. 

5 )  Cedulario de Vasco de haga p 204 - i 
' 6 )  Martin, &. Ou.cit p 103 
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I * 

CAPIXULO I 

Los contrastes sociales cue ofrec ía l a  ciudad de M6xico en * 
e l  s i g lo  XVIII a sus vecinos .y vis i tantes era la extrema pobreza en 

que-v iv ía  l a  mayoría de l a  población y l a  máxima riqueza en manos de 

unos cuantos. E l  v ia jero Alejandro de Humboldt constataba: 

"México es e l  pais de l a  deEi$ualdad,Acaso en 
ninguna parte l a  hay mas espantDsa en l a  dis- 
tribución de *.fortunas, c iv i l i zacibn,  cult ivo 
de l a  t ierra y poblaciónn.( 7 ) 

La poblacibn de l a  ciudad de Kdxico estaba diferenciada en 

dos grupos: l o s  nobles y l o s  plebeyos.Al priner erupo l o  d i s t i n e i b  .. - - 

e l  primer conde de Hevillagigedo en 1754 por su "lealtad a l  rey" te) 

españoles y algunos c r i o l l o s  pertenecían a la' nobleza; se l e s  cono- 

c i a  como "gente de razónn o "gente decente" ( 9 >. Ocuparon l os  no- 

bles pues tos importanbes del  gobierno: virreyes, oidores, f i sca les ,  

- - 
: 

- - - 

etc. La él it ie de l a  ciudad de W6xico estaba integrada por: sacer- - 
do Les, funcionarios, hacendados, mineros y comerciantes entre otros. 
-------------- 

7 )Humboldt, Alejandro de,..Ensayo po l í t i c o  sobre e l  reino de l a  

8 )instrucciones....p 288 
Nueva Espafia. p69 

9 )norescano, E. y G i l  S.1.  "La época de l a s  reformas borbónicas 
y e l  crecimiento económico. 1750-1808" en Historia 

2enerla de México p 536 
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L'a riqueza y posicidn soc iz l  del sector minoritario de'la población 

de l a  ciudad .de ;.idx'ico coctrastaba con e l  grupo más pobre y grand@ 

de  l a  ciudad: l o s  plebeyos o vulgo. 

a 

E3 vulgo estaba integrad.6 por: 

los cr io l l os ,  los mestizos, l o s  indios, los negros y l a s  "castast9, 

que eran un conjunto heterogéneo de individuos "Prochcto de l a  mes 

c l a  de españoles, c r i o l l os ,  indios, mestizos, mulatos y negros n ( 10) 

en diversas ocaaiones se unieron a l a  plebe dlgunos espaFoles des- 

provistos de riqueza y poder que no encajaron er, n i n d n  n ive l  eco- 

nómico de España y en l a  Pueva dspafla se co:lformaron con l l e v a r  una 

vida parasitaria entre l o s  indios. E) vulgo o plebe a l  parecer del 

grimer conde de Revil lagigeeb ePa: 

"un moustrtio de tsntae especies clrantas son diversas, 

.- pafíoles, vulgarizados con l a  pobreza y ociosidad, r a i  . 
l a s  castas, agreF6ndos.e a su nhero  e l  de muchos es- 

v i c i ~os  irrenediables en l o  general" (11) 

- 

- ces de que dimanan las  v i l e s  costumbres, ignorancia y 

Como podemos apreciar en l a  S t a  anterior, l a  pobreza y l a  ocio- 

sidad,"macire de todos l o s  vicio-s" era una caracterfet ica particular 

- 
del vulgo a quien entre otros v i c ios  se les-relacionaba con l a  va- . 
gancia, e l  la t roc in io  y l a  eabriagues. 

--------------- 
io,)Florescano, E. y G i l .  ¿.I. "La época de la8 feforraas borbbhicas... I 

~ 3' c i t .  P 535 
11) Instrucciones...p 288 

, 
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I En l a  ciudad de d x i c o  l a s  clases sociales .se diEtin@ieron 
4 

en todos l o s  aspectos: económiao, pol it ico y socia l ,  pero p r i n c i p a  

mente en l o  que más saltaba a l a  vista:  l a  manera como vestían. 

c ) L a  indumentaria de l o s  r icos 

A gxandes rasgos señalaremos l a  manera de ves t i r  de l o s  rL 

cosv Hombree y mujeres c r i o l l o s  y peninsular-que pertenecían a l a  

ar istocracia  colonial,usaban ropa espaflola o francesa o bien confep 

cionada en l a  iJueva Espafíe con artículos importados. 

Por l a s  ca l l e s  de l a  ciudad de Hdxico transitaba l a .  gente r ica,  

quienes 1ucfan:'sus prendas- de seda; l a s  mujeres mostraban sus her- 

mosas joyas y les ,hombres sus finos sombreros. Algunos r icos;  ads 
- 

d s  de vest i rse  b-ien, tenfan l a  posibilidad de adquiri; sus--propios 

carros, adentro de e l l o s  vl'ajaban: - - - 

"daiias encopetadas, canónigos estirados, oidores desdeñosos, 
virreyes venerado8 o tiranos, i obispos y arzobispos, ya 
por estos tiempos, aunque no todos, de capa y mitra des - 
lunbrantes" (12) 

Esta minorfa de l a  población que contrastaba con l a  desnudez y m i -  

12)Conz&lez Obregbn,~uis. Historia de las ca l l es  de Mdrico. 

I 
1) 
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I 
' ser ia  del  vulgo, podía participar en 10,s eventos de 1a.ciudad de 

i Iviéxico: a s i s t i r  a l o s  saraos, a l a s  tertul ias de palacio y a d i s f ru -  

t a r  de l a s  representaciones que ofrecfa e l  Colieeo huevo. (13) 
l .  

I a )  La desnudez de l o s  mbres 

"unas veces andamos muy decentes, y o t r a s  muy 
trapiectos; unas veces somos casados, y otras 
viudos; unas veces comemos como marqueees y 
otras como mendigostt. (14) 

E l  seguWo conde de Revillagigedo sfialb en. 1794 que: 

Itla clase fnfima de l a  plebe andaba casi enteranente desnuda, 
contentanaose l a  mayor parte de sus individuos con i r  envuek 
toe en una sábana, que les  servía de traje, de cama y para 
todos l o s  usos que l a  habían menestert1 (15 )  

asta desnudez se debfa en gran medida a l a  inestabilidad econdmica 

y social  que padecfa l a  mayor parte de l a  poblacidn de l a  ciudad de 
\ 

México que por carecer de empleos f i j o s ,  no podia' adquirir ropa que - - 

cubriese 9 ~ 8 ~ 8  carnes" .Ear otra parte, los  vagabundoe, 0ciori.w y 

mal entreteñido8 que no ee aplicaban a n i n d n  o f i c i o ,  prefiriendo 
L - 

v i v i r  errantes y dedicados a l a  holgaaanerfa, también andaban. des- - 
nudos s in  "otra camisa que su pe l l e j o  asqueroso, y m a l  cubierto con 

un pedazo de frazada inmundast(s) 

-------c------- 

13) Ibidem-p 13 
l g )  El Periquillo... p 295 
15) Instrucción Reservada a l  Narqués dC! Branciforte. p168 

de Mgxico en e l  Periodo de l a  Ilustracidn (1788-1792) 
16 ) Lombard0 de  Ruiz, Sonia. Antolofifa de textos sobre l a  ciudad 

60 - 
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Si nos referimos kn e l  presente capítulo a l a  decnudez.de l e  plebe 

y en part icular  a l a  de l o s  vagabundos es porque en e l  momente en 
4 

que fueron aprhendidos l o s  "sospechosos de vagos" en lugares tam- 

bién sospechosos, y una vez presentatlas l a s  dealaraciones de l o s  

a lcaldes de barrio.y/o de cuartel ante l a  Heal Sala del Crimen, ma 

nifestaron que uno de l o s  motivos poor lasque arrestaron a l o s  vagos 

fue precisamente por "SU trato de andar en cuerost8. S.i acaso estos 

individuos portaban una sábana, o una f r e s a d i l l a  o bien andaban ~ 6 1 0  

con unos ttcalzonps de paño hechos pedaz08*~.(17 De l o s  28 casos que 

reeiatramos, solamente 5 declaraciones de l o s  vagos señalaron e l  
- 

- motive de su desnudez: 

1) Aunque tenía o f i c i o ,  lo que ganaba se lo daba a m. 
- amacia. - 

- - 
2) 

3) Por no tener o f i c i G  

Vendi6 su ropa para mantenerse 

4)  Por estar enfermo y no poder trabajar - 
5)  Porque l o  que gana'lo gast6 en vicios :  embriaguez y 

juego (18) 

17 ) AClJ Criminal Vol8 605. 70-5 exps. 16  y 17 
18 1, AC;N CBIhlINAL vois. 556 exps 16 y 17; 675 exp. 7; 609 exps 17 
18; 675 exp 8 y 13 . FIL IPUAS  vo l  51 exp 16  
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Los motivos de l a  desnudez de l a s  anteriores declaraciones van a 
. .  

- ,  parar a una sola causa: l a  f a l t a  de aplicación a l  trabajo. . 
t 

/ ' I  i -c ' 3 4 
-, 

Acerca de cómo los jugadores empedernidos perdían hasta l a  ú l t i m a  

prenda de ropa por quedar endeudados con sus demss compañeros de 

*toficio'l, e l  famoso Per iqui l lo  Sarniento nos ilustra mejor: 

'fAquf se juega, casi siempre, con droga; y luego que se 
mete a l l í  algún inocenkbn, l e  mondan l a  picha, y hasta 
l o s  calzones s i  los tiene" (19) 

I 

e)Posibles remedios a l a  Oesnudez 

E l  Segundo conde de Revillagigedo ante l a  Ifdernasjada desng 

dez" de l a  plebe y los vagos emprende l a  tarea de remedier ,este mal 

social. -El v i r rey  pidió a l a  real fábrica de tabaco y a l a  casa de 

koneda que, v ist iesen a sus operarios "descontandoles para e l l o  par- 

t e  de su jorn&.~2o)Igualmente se pidió a l a  fábrica de tabaco que 
- 

" f i jasen en l a  puerta de su fábrica cardieles, - haciendoles saber 

que pasado e l  término, no serían admitidos a trabajar, como no 

- 

- 
fuesen vestidos"(2L ) - 
E l  segundo conde de Revil lagigedo inform6 a l  iiiarqu6s de Brancifor- 

-------------- 
19)  .-------- El Per iqui l lo  -.I p 296 

Itistruccibn Reeervada a l  Marqué18 de Branc i fo rb  p 107 

Ibidem 'p 168 
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I 
te  l o s  resultados favorables que obtuvo con la's medidas antes seña 

ladas:  

"se consigui6 ves t i r  en corto tiempo como diez  m i l  persones 
que estimularon con su"ejemp1o a otras a que hicieran l o  
mismo". 

Otra de l a s  propuestas por parte de Kevillagigedo fue comisionar a 

l o s  a lcaldes de barr io  y de cuartel  para "desterrar l a  miseria y des 

nudez de l o s  que habiten su uu8rteln. Los comisionados para esta  la 

bor habrían .de "fomentar l a  industr ia  y l a s  artes .en l o s  hombres, 

y que l a s  mujeres se dediquen& e l  torno, 6 a texer, facilitandose- 

l e s  materiales, y sa l ida  de sus hilados y texidos" (22  ) 

A pesar de l a s  medidas adoptdas  por Hevillagigedo y de l o s  

resultados irmedia$os, no se control6 por mucho tiempo e l  problema 

de l a  desnudez. En 1799 don Kiguel José Azanza por medio de una or- 

denanz8 de l  mismo año- pidid a l a s  autoridades ec les iást icas  que-.proh& 

- - - 

bieran l a  entrada a l a s  i g l e s i a s  de l o s  homees y mujeres desnudos. 

"ni en las  procesiones, n i  en l a s  ca l l e s  por donde pasen estas, 
n i  en l o s  paseos públicos, n i  en l a s  funciones solemnes que 
se celebran en las  I g l e s i a s  Catedralee 6 en otra qualquiera 
pueda haber persona alguna-que no tenga cubiertas l a s  carnes 

l -  con decencia segun su c lase ,  s in  permitirse que entren en 

--------------- 
p)AGh Bandos vo l  12  p 34 . 

~ 



4 

-14- 

I 
estas concurrencias los que se presentan envueltos en 
mantas, sábanas, frezadasf gergas, 6 l o  que llaman 
.chispas., zarapes, ú otro quaiquiera girón o trapo se 

4 mejanten ( 2'3) 

A pa r t i r  de l a  publicación de este Bando, todos aquellos que no ttcu- 

/ 

briesen sus carnes" snffinfan l a  pena de ocho dfas  de c i rce l ,  (24)  

Don Miguel .José de Azanza en enero de 1800 por Bando -se&alb - W e  

a l a  s a l i da  de las i g l e s i a s  l o s  padrinos solían arro jar  dinero a l a  

gente que se coiicentraba para r ec i b i r  e l  "bolot1 "con que l o s  Pa- 

drinos manifiestan l a  satisfaction de su corazón por las gracias , 

que acaban de r e c i b i r  sus ahijadosu, pero que esto'propiciaba gri- 

tos y des6rden .de l a  gente amontonada, que con e l  dinero arrojado 

"aJirnen2a su desaplicacidn a l  trabajo, convirtiendose en semilla 

de ociosidad y v ic ios"  (25). Cow este dinero arrojado a l o s  a tr ios  

de l a  &&ia provocaba ttvicjostt, l a s  autoridades ec&esissticas de- i 

cidieron destinar e l  "dinerito" @e l o s  padrinos a l  t ta l iv io  de los. 
- 

verdaderos necesitados ". (26)  
c 

- 
i ------------u- 

1 YHESAilILLA. Según Santamarfa sy. ;erdadero nombre es  FfiAdUIA: 
I 

, variante de frazada es zarape que es 

e l  bajo pueblo ha convertido 'esta voz en frezada o fresada. btra 
manta gruesa usada por 

l a  gente pobre para abrigarse o trabada a la cabeza a modo de 

jorongo". ,Santamarfa. p 1149) . 1 23 ) AGN Bandos vol 20 
1 24 ) AGii 13atndos vo l  20 
I 25)  ACN Bandos v o l  20. 
{ 26) Ibideln p 112 
1 
I 
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* LúSare~8diO8" posibles que pretendieron establecer l o s  di- 

versos virreyes d~ l a  colonia, tuvieron cierto efecto f w o r a b l e  en 

l a  ciudad de México, ya que como señd-6 e l  ,begundo Conde de Revi l la  

gigedo por l o  menos dentro de l a s  fabricas se l o&  vest i r  a l o s  

operarios. Sin embargo, no se podfa e x i a r  n i  pretender vest i r  a 

l a  poblacidn que carecía de empleo f i j o  o que v iv fa  en una miseria 

tutal ,  

La i e l e e i a  quien ttgaba como medida "preventiva" sus recomendaciones ! 

donde ibadest i lar ido  una buena cantidad de castigos morales que tep 

¿irsan aquellos Que no cubrierr~~n "sua c8~rnes" y su "asqueroso pe- 

l l e j o " .  no t ivo -Bxito  porque l o s  vagos no entraban a orar a l a s  iglg 

sias, ma8 bien-se quedaban en las- puestara de estas o en l o s  a t r ios  

gsperando - a que l o s  devotos fe l igreses ,  cumpliendo con l a  caridad 

cristiana, 'srrojasen 

Inmediato. 

- 
unas nionedae para que l e s  s irvieran de sostén - 

~ E l  jueco, l a  embriaguez y en sf 1; holgazanerfa dejaban 

"en l a  ca l l e "  a l o s  vagos dedicados a 10s vicios,  
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QRIG~~AvES DL LA VAGANCIA 

a)-------- Cris is  agrícolas ------- 
4 

En l a  ciudad de K6xico a l  l l egar  l a  not ic ia  de una cosecha 

desfavorable, los almaceneros, los hacendados, l o s  acaparadores y 

l o s  comerciantes hacfan compras considerables en l o s  centros de pro 

ducción, obteniendo, de esta manera, máximas ganancias a l  vender a 

precios altísimos l o s  alimentos b&sicos de l a  poblacidn como e l  mafz 

y e l  f r i j o l ,  c.-.,.',-: . * 'b?~C27)  E l  dominio de l o s  comerciantes a tra- 

vés de l a  disponibilidad del capital  liquido, los convirtid en l o s  

principales beneficiarios del comer.eio; fueron e l l o s  quienes fina2 

ciaron l a s  necesidades de cabildos y de l a  Real Hacienda, Los comer 
- 

ciantes eran tan poderosos que incluso se fund6 un Consulado de l a  

Ciudad de México (15$8), con l a  f i n a l i d a d  de defender los intereses - - - 

de l o s  almaceneros que eran comercian tea, quienes: 

a)  acaparaban gran parte de l a  moneda circulante, 
b )  controlaron e l  sistema de crédito y 
c )  disfrutaban del monopolio comercial. (28 ) 

. 

. 

' 

27) Florescano, E. Precios del-maíz y c r i s i s  agrfcolae en M6xico - 
28) Marichal, C. y Ludlow, L. banca Y p oder er. iC6xico 1800-1925 

1708-1810 

PP* 31, 32, 33. 
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~1 acaparar lo8  comerciantes l o s  alimentos básicos de l a  poblacián, 

especialmente en épocas de c r i s i s ,  y aumentar sus precios. agravaban 

l a  situación económica de l os  consumidores pobres, quicnes eraalas 
. 

principales víctimas del hambre y de l a s  epideniias que acoiPlpañaban 

a l a s  cr is is .@ 1 

b) Migraciones a l a  ciudad de México 

Las migraciones del campo a l a  ciirdad de i.;éxico no fueron o lea  

das de una manifestacián fortuita,  sino que se debieron en eran me- 

dida a l a s  malas cosechas provocadas por fendmenos naturales como.: 

~ 

' 

sequías, heladas, plagas en l o s  cult ivos y epidemias er! e l  @nado 

vacuno y bovino. (30 ) -El terror a l  harnbye de cue fueron víctimas l o s  
I 
1 .. 

hombres del  campo, los obLig6 - a vender l a s  pocas pertenencias que 

tenían 37 abandonar sus pueblos: 

- 
- - 

L 

#'e8 timé conveniente determinar despues de un prolix0 
y detenido examen, l a s  consecuencias de l a  escasez 
de semillas, previne que siendo m y  frecuente en 
l o s  años de calamidad abandonasen l a s  Pobres gentes 
y con especialidad los indios SUB respectivo& domi- 
c i l i o s  desertando de los lugares y heb i08  de su 
-residencia con notable perjuicio del Estado y de t r i  
miento de e l l o s  mism&.si@@3i) 

- 2 9 )  Florescano, E .  OriRer! y deearrollo de 108 protlernai- aRrarios 

30) Chance, john ii. )iazaePg8!51aees de l a  Oaxaca Colonial p 143 
31 

de México - ( 1500-1821) Lecturas Iiexicanes. . 

Impresos Oficiales. v o l  15 exp 12 
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i * paco de tributos...(los indios) pretendían pasar por aiiestizos de l a  

Los indios también emigraban a la'ciudad de Médico para "eludir e l  

ciudad exentos del  pago de tributos" (32) 

A l a s  caravana8 de inmigfantes procedentes del campo, se unierdn 
/ 

l o s  jornaleros y peones de las  haciendas, despedidos para ahorrar 

salarios,  asf -como para ahorrar l a  ración de mafz, que l e s  corres- 

, pondfa. 

Por otra parte, l o s  trabajadores .de las  minas también emi- 

graron hacia l a  ciudad porque los centros mineros estaban local iza- 

dos en l a s  cierras más es té r i l es  y lejos ae los centros de aprovi- 

sionamiento, l o  cual impedfa e l  sostén alimenticio de granos para 

l o s  hombres y l a s  bestias. (33) 

'DESWPLLO en 1s ciudad d e  México. 

1 

I 
- 

- 

Aden68 de que l a  ciudad de México recibía diariamente a un - - - 

gran nbe r o  de pobres y vagabundos que inmigraban a l a  capita l ,  6s 
I - 

' ta tenfa sus propios problemas de desempleo, principalmenteaLen los .. 1 
I 

obrajes y en l a s  fábricas de mm:ufacturas, las  \ue no veían s a l i r  

sus mercancfas por e l  decaiafento notable del comercio interno de 

. I 
I 

- 1  
I -------------- 

32) Taylor B. William. mbriamez,  homicidio Y rebelión en las PO- 
blaciones coloniale;. mexicanas p 45 ' 

33) Florescano, E. "La época de l a s  reforaas borb6nicas... Op. cit ¡ t 

p 58 
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' .  ae l a  ciudad de igibxico que vio caer sus ventas porque It l a  mayorfa 

I 
I de i a  población concentra sus recursos en l a  compra de aliment0s*~.64 ) 

4 

-Como un inten*o para controlar las oleadas de emigrantes, se estaba2 

ci6 mediante una drden de 1785, contener en todas l a s  jurisdicciones 

de l a  Nueva España a sus moradores, y no sdmitir a 10s que se pre 

sentaran de otras  partes en caildad de errantes y vagos" ( 35 

De nuestro universo de vago& ( 268 ) e l  61% llegaron a l a  

ciudad de México en los años 1789-1810 en busca de trabajo, aunque 

por supuesto había quienes emigraron a l a  ciudad pare dedicarse a 

' 

I 
1 

su vida disipada, l a  vagancia. 

Hesultaba menas d i f s c i l  e l  buscar siefin empleo S i  se tenfa en l a  l .  
1 ciudad de lvl6xico a a l d n  pariente o amigo que ofreciera hospedaje 

t a los- desempleados de laa  minas y e l  campo; Sin-mbareo, en la ma- 
I 
1 yoria  de l o s  emigrantes (55% l a  carencia de algún lugar donde pa- 

sar l a  noche fue constante . S i  acaso e l  único o l o s  6nicos lugares 

- 

, - 
I 

I 
- 

I 

que ofrecían techo a l o s  recién llegadoseran l a s  tabernas, garitoe,  

etc., que por otra  parte eran l a  guarida de l o s  vagabundos y a do2 

i 
1 * 

; -------------= - 
34 ) norescano,  E. Puentes para l a  c r i s i s  agrfcoléi de 1785-1786 

-55 ) Ibidem p 58 

I 
I 
I P 58 

1 ACiu 0 impresos Of ic ia les ,  vol 15 exp 1 2  
I 
I 

iB 
I 
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de acu'dfan los alcaldes de barrio y de cuartel a arrestar a los va- 

,goso (36) Por otro lado, e l  busdar ample0 en l a  ciudad de $$xico 

88 lzevaba su tiempo y considerando que loa emigrantes tenfan que 

pagar e l  lugar donde pasaban l a  noche (37) as í  como l o  que mediai+ 

mente comían pronto se terminaba e l  escaso dinero cue traían con- 

sigo. Al no encontrar trabajo en n i n d n  lugar 

gar de un lugar a otro robando e l  sustento de 

se dedicaban. a va- 

l o s  ciudadanos que 

no eran va$os; igualmente se ponían a l a s  entradas de l a s  iglesias(38) 

y lugares como e l  Coliseo Nuevo (39) en espera de l a  limosna que 

daba l a  gente a l  s a l i r  de dicho8 lugares, 

c Od CLU s I ON ES 

Como-.Qodemos yer, las c r i s i s  agrfcolas, -las epidenias, e l  de- - 
- - 

sempleo y en sf l a  pobresa de l a  gente, engrosaba l a s  grandes f i l a s  
- 

de mendigos y vagabundos que llegaban diariamente a l a  ciudad de 

México, que por otro lado ofrec ía un as i l o  más seguro a los  vagabug 

dos , ya que en e l l a  podían pasar inadvestidos y v i v i r  con un m í -  
- 

--------------- 
37) Acerca ae l os  lugares J espacaos de l o s  vagos, l o  tratamos en 

38) Quien mejor nos i l u s t r a  l a s  condiciones higíenices y e l  costo 
o t r o  capitulo de este  trabajo. 

para pasar una noche en los lugares arriba mencionados e8 e l  per 
sonaje del  Yer iqui l lo  Sarniento. 

A G I ~  Criminal v o l  705 exp 16 
39) AGh Bandos vo l  20 

R 
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nimo de esfuerzo,. l o  que no sucedia en los pequeños pueblos, donde 

toda l a  gente se conocía. ' Así, l a  ciudad de Pi'Iéxico fue el refugio 

para l o s  vagas y mendigos. 
4 

A pesar de l o s  bandos y ordenanzas establecidos pafa 

l o  posible l a  migración del campo a l a  ciudad y señalando concreta- 

erradicar en 

mente e l  castigo que recibir ían 

( entregarlos a l o s  dueños.de l a s  of icinas y obrajes, i r  de forza- 

l o s  vagos que llegasen a l a  ciudad 

dos a l a s  fortalezas, etc,.) no 88 leer6 disminuir este problema 89 

c i a l  . Visitantes como Alejandro de Humboldt constataba que en l a  

ciudad de Pléxico estaba l l ena de gente desempleada, dedicada a l  o- 

c i o  y l a  vagancia. 
" - - 

"...en M&xico horrniguean de 20 a 30,000 zaragatee )r y guachi- 

nangos, cuya mayor parte pasan l a  noche a l a  inclemencia, 
y por el d í a  se tienden a l  sol ,  desnudos y enmelbos en una 
manta de franeia. Estas heces del pueblo, compuestas- de -. 
indrlos y mestizos, presentan mucha analogía con l o s  la- 
zarones de N6poles" (40) .. - - 

Solamente quiero agregar que l a s  "heces" del pueblo tarnbi-kn es taban 

compuestas por muchos españoles, por l o  menos en nuestros aKos de 
- 
r 

estudio, ya que e l  46.1596 de vagos eran españoles. (41) 

IdKumboldt, Alejandro de. msayo Po l í t i c o  *..OD c i t .  
UF2AL;AI'~: persona despreciable, truhán, pícaro-, p i l l o ,  tarembana. 

i .Por eufemismo se dice del muchacho travieso, inquieto; en general 

I del  truhsn simpático. (SAIU'IANAHIA. F. Diccionario de Me jicanismos 

41 ) Ver grá f ica  circular 110 3.  

p 86 

; p 1149 ) 
I 

l 



CAPITULO IIX 
I 

. .  

LA REAL A U D I U C I A  

La Real Audiencia de bÁ6xico creada a .pr inc ip ios  de l a  4 

colonia (1527) fue un Tribunal Supremo inetalado en América sobre 

e l  modelo de las canoi l ler íaa existentes en l a  Península. Dicho 

tribunal tenfa funciones de gobierna y administraci6n; en e l  se 

decidfan l a s  apelaciones sobre 108 f a l l o s  de l o e  corregidores y 

alcaldes,  a d  como de 108 cabildos y consuiados. Juztaba en Fri- 

mera instancia contra l o s  abuso8 de autoridad de l o s  funcionarios 

y en l o s  caso8 de corte, o sea, caso8 criminale8 que ocurrían en 

l a  ciudad de Kéxico, sede de l a  Real Audiencia. 
r 

E l  presidente de €a Real Aüdienciaera e l  v irrey,  

II pero no para mandarla, antes bien 8us providencias en maberia 

de j u s t i c i a  est& sudetas a aquel cuerpo: y aunque as i s ta  .a 61, 

que es  muy d i f í c i l  con las gravlsimas y continuas ocupaciokes de 

- - - - 

un mando ban vasto, no tiene v ~ t o  en los puntos  que alid reguiar- 

menbe se tratan; que son l o s  de just ic iavv  (41) 
.. 

41) Instruccibn Reservada ai Rarqués de B r a n c i f o r t e ,  
I 

- P 132 
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I 
La funcidn del v irrey como presidente 3e l a  Real Audiencia consis - 

t í a ,  entoncee, "816s que en l a  preferencia.de lu&ar que ocupa, cuan 
4 

do concurre con e l l a  a l a s  fun.ciones y actos pdblicosn flq 

La administracidn -de j u s t i c i a  de l a  Real Audiencia r e s id í a  en: 

"un regente y diez oidores, conrue se forman dos salas, y e l  juz- 

gaüo de intestados que es como tercer8 sala;  y de cinco alcaldes 

de corte que forman otra,  y un f i s c a l  de r e a l  hacienda, uno de lo 

c i v i l  y otro del crimen" m). 

Las funciones de l a  Real Audiencia fueron jurídicas5 ad- 

minietrativas y gubernamentales. LOS edic toR y resoluciones que 

dictaba este organismo no ppodfan ser-revocados mas que por e l  rey, 

de esta manera, l a  Real Audiencia fue un organismo muy poderoso? 
\ 

, - 
dento de su jurisdiccidn. - 

.. 
Uentro pie l a  Real Audiencia, l a  adninistracidn d e  jus- 

t i c i a  - c,uegs la que nos interesa- constaba de tribunales wdina- 

r i o s  como l a  ileal Sala del Crimen que l levaba l o s  asuntos penales 
- 

q2) Ibidem. p 132 

93) Ibidem P 139 -Bravo Ugarte, José. &st%tuciones po l f t icas  de 

l a  meva España P 32 
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1 
de l a  Heal Audiencia de Píéxico. I 

f4ra establecer e l  drden y quietud pública en l a  ciudad de 

México se cred en 1568 l a  Heal Sa l a  de l  Crimen, que dependfa de $a 

Heal Audiencia, csta sala estaba formada por tree alcaldes y un f i g  

cal encargados de l o s  asuntos criminales ta les  coma: e l  robo, e l  

' homicidio, +&.+ l a  violacidn y l a  vagancia, E l  poder de l a  Real 

Sala del  Crimen se limitaba a cinco leguas alrededor de l a  ciudad 

de kéxico. (%) 

En e l  s i g l o  XVlI l a  Real Sala del Crimen se encargaba de 

I castigar l o s  de l i t os  que no merecfan pena capital, por ejemplo, l a  
I 

vagangia. La autoridad de l a  Heal Sala del Crimen residía en e l  si- 

g lo  AV111 en l o s  *jueces ordinarios: "Estos son l o s  alcaldes de es- 

' ta clase, l o s  de cbrte, l o s  intendentes, sus asesores y sus subde- 

legados" (45). dstas - autoridades tenían l a  tarea de "rondar y cui- i 
i 

I dar de l a  quietud-pública", ev i ta r  y castigar l o s  de l i t os  "a que 

- - 

i 
I 

mucha parte del pueblo se ha entregado"(%) --------------- 
I 

I - 
49) Arregui Zarnorano, Pi lar.  La Audiencia.-be idkico s e d n  l o s  vi- 

sitadores. S. AV1 y X V I I  p 27 
1 .  45) Insbrucibn Reservada a l  iiarqu6s d e  branciforte p 140 

1 46) AGA Eadrones. vo l  52 fs 296 
I 



I 
&AS HOiiDAS. 

Como medida posible .para r 
4 

ducir 1 creciente núm ro de d,- 

li tos provocados por vagabundos, holgazanes, ocioeos y malosos de la 

ciudad de México, l o s  virfeyePi de l a  iíu'eva España consideraron que 

habsa que hacer un sistema de rondas realizadas por los alcaldes 

del  crimen, a1 v i r rey  Juan de Ortega y ijiontañez (1701-1702), orden6 

que se hicieran l a s  rondas mediante "las patrullas a caballo encar- 

gando esta di l igencia a l  maestro de campo don redro de Castro, cab& 

l l e r o  de l a  Orden de Santiago, y expedf /despachos por toda l a  juris 

diccibn de este gobieilno para que l o s  alcaldes mayores y 10s de l a  

nermandad y demás justicias cumpliesen rondar no sólo sus ciudades 

y lugares, sic0 l a s  jurisdicciones de sii distrito"(43) que como. he- 

r - - 

mos dicho era be cinco--leguas a l a  redonda. 

Además de l o s  alcaldes del crimen, las rondas l a s  podía y debía rea 

l i z a r  e l  juez de l a  Acordada como l o  estipulaban una rea l  oédula de 

1736 y rea l  drden de 1756, para que e l  dicho juez "continue rondan- 
(48) - 

- 
do de día y de noche en esta capita l ,  aprehendiendo y dedicandose 

* 

431 be Ortega Nontañez, Juan, Instruccibn Reservada al Conde de 

Mocbezuma p 9 

48) Bentura delefía, duaebio, itecqpilación Sumaria de todos 3.08 
autos Acordados de l a  deal fiudtiencia N Sala del 

Crimen p 73 

- 
- -  

--- 



. el' 
a i  exterminio de l o s  foragidos, macutenos, ladrones domésticos, 

ganzueros, capeadores, heridores, ir18 tadores, facinerosos y turbado 
(Al c-? C - d  

res de l a  quietud públican (49). 
.LAS LEVAS 

Con e l  mandato del  segundo conde de Revillagigedo se legal izaron l a s  

l EVAS ,  que eran equivalentes a l a s  rondas, Las Ordenanzas de Levas 

precisaban 
4 H I  

l os  lugares y parages a donde se deberían de arrestar 

a loa vagos; e l  destino y aplicación a cada uno de e l l o s  s e g h  su 

condicidn f f s i c a  y social ;  l a  estatura - ideal parzqne ingresaran 

l o s  vagos a l a  mi l i c ia ,  etc. Acerca de las  Ordenanzas, hablaremos 

a l o  largo de l  trabajo, La Real Orden de Levas que hemos tonado pa 

ra e l  estudio de los vagos es l a  promulgada en Aranjuez en e1,año 

de 1775 y que en l a  Aiueva España se apiicd a l o  largo de nuestros 

(de 1 
años estud:u (1789-1810) . 

m)~iACU%%d0: ladrón, ratero. (SANXAPIAHIA, F. Diccionario de mejioanie- - mos. p 675) "Los qi;e en l a  ca l l e  hurtan u arrebatan alguna 
cosa a los que van pa8ando". (Bentura Beleña. OP.C i t  p 71) 

I 
I A) GBrlZUERO: ladrón que abre cerraduras con ganzúas. (Santamarfa. ~ 5 5 0 )  

¡-)CAPEABOAES: Despojar a alguien de l a  capa, especialmente en pobla- 
do y de noche ( Diccionario w i l l e t .  p 415) 

11.fl PACIiWtOSO: Delincuente habitual, hombre malvado( Dicc. po l fg lo ta  

t I 
Barsa. p 506) 

1 49) Ibidem P 73 1 
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Las  autoridades virreinales  consiaeraron que l a  manera 

lpas e f i caz  de rondar por  toda l a  ciudad de Mbxico, ser ía  dividien- 

do a esta  en cuarteles  y así tener un mejor control de l a  ciudada- 

nía, principalmente de aquellos perturbadores de l a  tranquilidad 

soc ia l  como l o s  vagabundos. 

"La div is ion y asignacion de uuarteles, solo mira 4 hacer 
mas pronta y expedita l a  administfacion de Justicia,  y 
a poner en buen &den y método e l  gobierno p o l í t i c o  y 
económico, en que consiste l a  observancia de l a8  Leyes, 
y e l  ar reg lo  de l a s  costumbres, l o  aual s in  duda, se 
conaéguir6 mas facilmente, dedicada l a  atencion y v ig i -  
lancia  de los  c!ue tienen a 8u cargo l a  Ealud pública"(?iQ) 

En 1782 quedd div id ida  l a  ciudad de ivíéxico en ocho cuarteles mayo- 

res  a cargo de l o s  cinco alcaides de l a  heal Sala del  Crimen, e l  

corregidor y dos a lcaldes ord-inarios. 

Los ocho'cuarteles a su 'vez se subdividieron en treinta y doP meno - - 
res  por las siguientes razones: 

- - - 
"Uno ee e l  indicado, de que mientraa mas reducido e l  te- 
r r i t o r i o ,  estara mas a l a  v i s ta  y mejor as ist ido :  E l  

- otro,  (-ue como eetos Alcaldes no han de tener sa la r io ,  
- dicta  la ,  prudencia, que se reparta l a  carga quando mas 

pueda, para cue l e s  quede tiempo de acudir a sus p a r t i - .  
culares intereees, y aai será mas zpetecible e l  ca rgo " (S7  

----o----------- 

%)AGd Bandos vol .  12  Reglamento para Alcaldes de uuarteles. fe 24 - AGAU- YADHOA~ES vol ,  52 - Bentura %leña, Eusebio. OR cit 

.Si) AGIi BAiuuth vol  12 fe 25 
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1 

uichos cuarteles intentaron controlar a. l o s  ciudadanos de ta l  

manera 9u.e los alcaldes de cuartel y de barrio tenfan un l ib ro  en 

e l  cual asentaban e l  número de ca l l es  c.ue componfan sus respectivos 6 

cuarteles, e l  nombre de l a s  cal lec ,  e l  n b e r o  de accesorias, fondas, 

figones, etc. Asimismo l levarfan lbun Padron exacto de l a  famil ia o 

famil ias que v iv ían en cada casa, de Eclesiásticos 6 Seculares, de 

quaiquiera esfera que sean, sin reserva de sexo n i  edad, expresan- 

dose l os  nombres de mugeres, 6 hi jos  y sirvientes, su estado y ca- 

l idad, y l a  ocupacion u o f i c i o  del dueño, y sus h i j os  6 familiares, 

de que deberán dar razon f i e l  y exacta las  cabezas de familias"(52) 

En caso de que l a s  familias completas o uno de sus miembros se mu- 

dase de cuartel, tenfa que not i f i car lo  a l  alcalde de cuartel corres 

pondiente. Por medio de estas medidas se intentaba v i g i l a r  l a s  act i  

vidades' de l o s  ciudadanos y en determinado momento controlar a l o s  

- 

vagabundos . 
Estos intentgs de hacer un padrón exacto de l a  poblacidn tuvieron 

ser ios  obstaculos-porque l a  poblacidn a l ' o f r  e l  sulo rumor del padrdn 
& 

huían de $a ciudad, $e ocultaban mientras pasaba .e l  conteo o bien 

mentfan acerca de sus iritegrantes, principalmente de . los hombres. 
- 

La tarea de l o s  alcaldes de barrio y de cuartel era también l a  - 
de ev i ta r  los 'texcesos" de 12 plebe y de l o s  vagabundos: . 
"cansieuiendo e l  Publico l a  tranquilidad y sosiego a que no haze 

lugar e l  justo rezelo de verse sorprendi- 

-*---------- 

52 ) AGAI Bandos vo l  1 2  

19 
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.. 

dos l o s  hombres buenos de l o s  criminods que 10s a6alLan" (53) 

*Yero e l  nbnero de ocloeos, holgazanes y vagabundos no disminuía, 
4 

'por e l  cot.. trario:  " e l  número de ocioBos, holgazanes-y va~abundos 

es tan numeroso,.,Y aunque en todos tiempos he v isto  aplicado e l  

celo de los seflores virreyes,  ministros de l a  Heal Sala  de l  Crimen 

y m&e justicias-para e l  remedio de los  males que han causado y 

cauaan. ..parece, Señor Excelentísimo, qce con l a  aplicación de 108 

remedios, e lud ihd7 los  esta mala gente, ae aumenta y adelanta mas 

cada alan (44). 

Debido a que ni  l a  Heal Audiencia, n i  l a  Real Sala  del  

Crimen, n i  la Santa hermandad lograron que disminuyera e l  mímero 

de vagos-y bandoleroB cue BtinfeaLabann l a  ciudad de Kéxico y demás 

- - 

L 

ciudades de-la iiwevs España en e l  siglo XVII1, así como a l a  len- 

t itud de loa procesos, t3e aprobó en mayo de 1722 l a  participacibn 
w. 

del r ea l .  'I'ribunal de l a  Acordada,(SS) 

----------------- 
53) AGíu irA1IHOíuBS vol 52 f s  296 
59) De Ortega Kontafles, Juan.ine truceión Reservada a l  C o n d e -  

ikoctezuma p 2O't 
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I 

k diferencia de la 

I 

Real Sala del Crimen qze 8610 tenfa poder a c in  

1 co lek.ias alrededor de l a  ciudad de Mxico ,  l a  Real Acordada 
' .  
"era e l  único tribunal d e l  virreinato de l a  iuueva España con ju- 

riediccidn t e r r i t o r i a l  iiimi tada Gue abarcaba no 6610 e l  reino 

de la hueva España, sino los rein06 dependientes de Nueva Gali- 

c i a  y iweva Vizcayan (56) 

El '  Tribunal de l a  Eeal Acordada se componía de un juez y 

asesores leürados. Velázquez de Loma, pHmen juez de l a  Real A- 

cordada (1719-1731) fue oomisionado para que: 

"limp* l a  t i e r r a  de ladrones, salteadores de canino8 
y gente qe mal v i v i r ,  teniendo circe1 separada de l a  
corte para prender en e l l a ,  con facultad de poder cas  
t i ga r -a  tod9 género de delincuente6 después de sustan 
c i adm y sentenciadas y determinaaas sus cau8a8, con 
Parecer de asesor letrado qtie e l iE i r6  y. nombrará para 

i E l  tribunal de l a  Real Acordada debfa procesar a l o s  vagos y de- 

' l incaentes, haciendo previas averiguaciones sobre e l  compor tamien 

- 
.- 

- 

- 
- 

- e l l o n  (53) - 
I 
I 

l - - 
- 1 

to soci7.l y costambres de ).os Yeos, mediante la& deciaracioprc de I 
I 
1 l o s  testigos,  de tal manera que pudieran aeebwrar l a s  autoridades 

-.. . 
o i  e l  reo era verdaderainente vago o no, poniendo en l ibertad  a los 

inocertes y enviando a los d e d s  a la ex~radicibn o trsbajos for- 
I 

I ' -------------------- 
1. 56) naclachlan, Colin, &a jus t ic ia  crimínal d e l  S i E l O  A V I i I  en kid- I 

xico. Ifn estudio sobre el tribunal de l a  Acordada p 59 1 _I_- ! __ - 
1 53) lnstrucclones que los virreyes de iiueva EsPafla dejaron a sue 

suces~ re8  p 234 
4 
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zados; es le  procedimiento fue un verdadero avance 'ygoue anter ior -  . 

mente e l .  que .casa en redada no podia explicar su inocewia .  

4 
Para cast igar  a i o 6  va&abundos, bandoleros y mai.osoE, e l  

juez de l  tribunal de l a  R e d  Acordada tenia primero que'consultar 

l a s  leyes "de l  tfculo cuarto del  l i b r o  #$timo de l a  Recopilación 

kea1 de Indias'' (B) que asentaba todo l o  referente al castigo de 

108 vagabundos. 

La parti'a&pac&bn de l a  Heal Acordada er. l a  ciudad de :I& 

xico pera rondar de d í a  y de noche en dicha ciudad, con l a  f inal$-  

dad de aprehender a l o s  vagbuncios y castigarlos, ciurd hasta 1771 

porque mediante una r ea l  cddula del mismo af?@ l a  Real Sala del Cri- ,. - - 

men tomó e l  control excltisivo de l a  ciudad de idxico y 8e limit6 

- - ' l a  participación de l a  Real Acordada. f54) 

58)Lfentura beleña. msebio.  OP. cit p 71 

59) biaclachlan. Op. c i t  p 149 

111682 



CAYIYULO IV 

ABUSOS A LOS.CIUbAl)dNOS POBRES * 

4 Jose Antonio de Aizate Ramfrez inform6 a l  Marqués de Brancj 

f o r t e  en j u l i o  de 1797 sobre l a s  "fnfimae maldades que estan execu- 

tando varios Alcaldes de quartel, muchos Escribanos, y e l  Comisiona - 
do por l a  Ptovilfsima Ciudad, para completar e l  Reximiento de Mili - 

Las levas de vagos que realizaban l o s  alcaldes de cuartel se l e g a l i  

zaron debido a que ninLdn ciudadano por su propia voluntad se ofrg 

c ia  a l  e jérc i to ,  Por l o  tanto, los alcaldes de cuartel habfan reci  - 
bid0 l a  orden de aprehender a todos aquellos individuos "sospechg 

80s de vagos" en los diversos espacios del cuartel, también sosps- v. 

chosos como: l a s  esquinas, las  vinaterfas, l a s  tabernas, etc. 
- 

, No obstante 

alcaldes de 

sus propias 

do de vago- 

l a s  Ordenanzas de Levas,(&) no podían sefíalar que los - 

cuartel aprehendiesen a l os  "sospechosos de vago8" en 

casas,- l o  que era una conLradicci6n con e l  signif ica- 

b sino que deberían de i r  a buscarlos a los espaciosddon 

dc4 se reunían l o s  

das de establecer 
--------------- 
60)  AGiJ Histor ia 

63) AGAJ Criminal  

I 

vagos. S in  embargo, alignas autoFidadea encarga- 

e l  orden social  estaban aprovechando l a  medida 

vol  44 

vo l  556 Ordenanza de Levas Branciforte 1797 

ie 
/ 



. .  I 
cmetfenüo toda c l a m  de atrocidades *ya ' introduciendose en lars cam 

~ a e  para p i l l a r  gen%%# sean o no v-is, ya deteniendo par la noche 

a quantos 8e present= en ~ l r s ~ . c a l l s s "  (e). Bstori *'auhsidadeea nU 

buacaban "%eratinarn con e l  desorden que habfa en la c i r ibd  de M b i -  

co, e h o  wac-umtllsr? gente para que los rue fuesen casados o excen- 

tas'd8 leva "tengsn que pagar o contr5bJir pos lograr l a  l iberta& 

que las leyes l e s  proporc iomn Gabaka autoridade8 estaban ha 

ciendo SP propio negucio, ya que e1 diansrso que recibfan por parte 

de 108 arresbados era  para prop50 bwficio (nada extraño); igUc 

hmt. . daunu~rr i ,  &3aides, sgcribmos y aDdisioMdos cuailbd hacfsra la$ 

. 

4 

e vwos decidfaa gu as gw&a?hn reelutadoe para el Rsgi- " 
- 

aisnta "de nmiplrt~ que el que tiene pmporll.ciones sake l i b r e  y e l  ip 

f e l i z  que casec~ de dinero es e í  que 

terrda o de ir a Boa trabajos e. Ante las arbitrariedades 

que eretdmn copetiendo estos indioid1408 con poder, Alzate,manifieg 

tdsu preasuupacibeil a l  Marquk de Wrincgfbrb porque muchos vagos 

redea  quedarían l i b r e s  a'por dinero o par e$iipeñoa' y 108 deedicha- 

dos que no lo arar y ZIQ lograban con~eguir l o  que les  pedían estos 

inbivi&ms aufrirZan a i  aer eni ie fa ios  en la Mil ic ia .  

e l a  8uerte...* de mr des--- - - - 

- 

--u 

62) A W  IiisBoria, vol 44 

i 
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Mediante l a s  Ordenanzas de Levas se 1;s había 

alcaldes de cuartel que inmediatamente después de hab 
6 

pedido a lo8 

r' arrestado 

tanto a l o s  delincuentes coma a l o s  ~ ~ 8 0 8 p ~ ~ h o 8 0 s  de vagos" 

dujesen a l a  Real Cárcel de Corte para procesarlos. (bq) Pese a es- 

l o e  con ' 

tas disposiciones, algunas au toridedes como e l  cabo Manuel Cr i s ta l i  - 
nas, e l  sargento Salazar y ciektos alcaldes de cuartel Vnducidos 

por l o s  escribanos que l o s  dirigen" (65) l o s  depositaban en l a e  of& 

cinas de panaderfas, tocinerfas, telares, etc., para que los depos& 

tados (fuesen o no vagos) l e s  proporcionaran c i e r to  dinero para ob- 

tener a í f  RU l ibertad. Como vemos, no sbío  l os  vagabundos.de l a  ciu - 
dad de México eran.l?i "mala semilla" de e l l a ,  puesto que c ier tas  as - - 

toridades -abusando de su poder- fueron también "perturbadores del 

reposo público", para e s t e  efecto crearon una ( t a r i f a  &ra reeular 

l a  l ibertad de los aprehendidos, as í  como para no introducirse en 

los hogares de las famil ias pobres en busca de su8 presas. 

.Alzate Ramfrez l e  informaba al Marqués de Branciforte que l a  

gente efitaba sufEiendo l a &  injusticia8 por parte de l a s  ya mencio- 

nada8 autoridades, atribuyendo esto B su forma de gobierno : 

-----------I-- 

6q ) A W  Bandos vol 12 

6 5 ) A G d  Historia vol. 44 

b) 
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" E l  pueblo que no sabe de  adonde dimanan l a s  providen 
c ias  atribuye a l  gobierno de V..EI (siempre inocente7 
l o  que ve executar por sugetos que deb#an ( or ser 
públicos ladrones) morir en un patíbulo" (6 5: ) 4 

Sugiere l a  declalacidn de Alzate que se Corrijan estos abusos , pe- 

ro principalmente que se borre d e l  pueblo l a  imagen de mal  g obe rq  

dor que tenia e l  IjIarqués de Branciforte. 

En 1797 e l  Mqrquds de Branciforte señala a 108 alcalde8 de 

todos los cuarteles de l a  ciudad de México que hiciesen "una pea- 

quisa de todos l o s  hombres cue verdaderamente fuesen vagostt Y que 

en caso de haber aprehendido a gente inocente por ''equivocaciones 

involuntarias que puedan padecerse bien en l o s  informes que se re- 

ciben, bien en l a $  señales que se dan", los dejaran en libertad 

"sin costos judiciales,  carcelaje n i  otro e s t o  alguno excluyendo- 
- 

l o s  todos en l o  absolutow. (67)  

El capeil6n Joe6 Antonio de Alzate dice a l  Narqués de Branciforte 

que algunos subalternos #*han interpretado siniestramente l o  l i t e -  

r a l  de l a  orden de V.E.tt porque estos alguaciles, "cuadrilleros, o 

como d i j o  muy bien e l  gran Cervantes en e l  Quijote: Ladrones de 

cuadri l la,  estos detienen a todo transeunte sea pícaro u hombre de 

bienc* (68) 
-----e--------- 

66)AGA Historia vo l  44 
bq)AC;IJ C r i m i n a l  v o l  556 Ordenaqza de levas. 1797 
6 8 ) A G i J  Historia vo l  44 
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Para e l  c ape l i h ,  que vefa 10% abusos de l a s  autoridades, l e  pare- 

&fa injusto i o  que sufrfa esa gente inocente, pero principalmente 

l e  preocupaba que no se l'termir,asen en serio con tpnto vagabundo, ya 

que estos: 

"se ocultan en l o s  Conventos, en los Colegios, en sus habi- 
taciones, o salcn de l a  ciudad interin dura l a  tormenta,en 
l a  que padecen o perecen los que e s b h  legitimamente emplea 
dos11 (GW 

 posición a l a s  Levas 

. En uno de los informes que hace Alzate R. al iviarquds de Bra2 

c i f o r t e  en 1797, ademds de manifestarle su preocupación por todos 

los abusos que hem08 anotado anteriormente, expone a l  Marqués, que 

parte de l a  corrupcidn de c ier tos  alcaldes y escribanos se debió en 
.. - - 

gran medida a liss levas de  vagos, porque quienes lap realizaban no 
\ -  - - 

ejercfan su trabajo comp era debido, contrario a e l l o  perturbaban 

e l  orden y l a  tranquglidad socia l  abusando de su poder. 

Para Alzate, l a s  levas resultaron ser 11extraf30s modos de reclutar 

gente para sostener asi  a las i s l a s  Fi l ipinas, como a l a  Nueva Espg 

ña13P)El abate hace referencia a l a  e f i cac ia  de reclutar gente en 

otros tiempo8 mediante e l  "enganche" s i n  necesidad de l a s  levas: 
--------------- 

69)AGW Historia vo l  44 
30) Ibidem 
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"ace mas de dos sig los l a  Nueva España ha estado surtienílo 
a l a s  I e l a s  Fi l ip inas y a l o s  Presidios de Nueva España con 
gente, pero no con leba, siyo por l o s  que voluntariamente 
se enganchaban" (71) 

Sedn l a  opinión de Alzate, gran parte de l o s  trastornos que tenfa 

l a  sociedad entonces, se debían a l a  aceptación y aprobacidn de l a s  

levas por parte de l  "Señor Conde de Hevillagigedo**('72) ya que l a s  

levas habían provocado, durante el gobierno de este último a l  igual 

que en e1"actua.i mandato del "efectos funestos". 

Algunos de l oswe fec tos  funestost1 que apuntaba Alzate eran: 

" in f e l i c e s  madres atenidas a comer por e l  trabajo de un 
h i j o  se ven desamparadas porque e l  que l a  sostenía no 
consegtlfa e l  dinero necesario para l iberarse de l a s  ar- 
p ías L-~G/ Escribanos y Alguaciles" (73). 

- 
A este respecto nosotros confirmamos en l o s  rano8 crixiKa1 y F i l i -  

pinas que $os padres y las madres piden l a  libel-tad de sus hi jos ,  - - 
porque s8n e l l o s  Guienes l o s  mantienen.(n) Y no solamente sufrfan 

l o s  hwbres sol teros que mantenían a sus padres, igualrnerite sufrfan 
- 

I 

l a s  esposas y l o s  h i jos  de los  hombres que eran.enlistados a l a  m i  

(W l i c i a ,  a pesar de que l a s  ordenanzas de levas  l o s  excluían - en te2 

ría- del se rv i c io  mil i tar,  

7 1 )  ACiu Historia vo l  44 
72) AGi? Histor ia  vo l  44 
73) Ibidem 
34 AGh Criminal vols. 609,556,675 F i l ip inas  Vols. 28930 
75 I AGfi Fi l ip inas  vo l  34 

R 
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C ONCLU S I  ONES 

Informantes como José Antonio de 4lzate Hamfrez y don Pedro 

Ruiz Dávalos, (76) ae  daban cuenta de l a s  ig just ic ias  cometidas con- 

cretamente por e l  cabo Manuel Cristalinas y/o e l  raargento Salazar 

quienes realizaban l a s  levas de vagos en sus respectivos cuarteles 

sin seguir l o  estipulado por l a s  Ordenanzas de Levas, contrario a 

e l l o  abusaban de su pooer ttirrumpiendoll l a  paz y tranquilidad de 

los ciudadanos pobres. 

Ante l a s  declaraciones de l o s  mencionados informantes, e l  Marqués 

de Brancifsrte cesó de sus puestos, por l o  menoe tenporalmente,( 77) 

- a l o s  denunciados, t a l  vez porque l o s  denunciantes eran gente res- 

petable y de l a  confianza del marquds, pero l a s  quejas acerca de los 

atropeyos que c&rnetfQn l a s  "autoridadestt también fueron denunciadas 

- 
- 

por l o s  vagabundos y por BUS familiares. (78) 
-------------- 

7G)ACd Criminal vo l  609. 'úon Pedro nuiz  Dávalos acusa a i  cabo 

hlanuel cr is ta l inas  y a l  sargento Salazar por los mismos motivos que 
seflald e l  abate Alzate R. Además, don *Pedro Buiz D. acusó a otro de 
l o s  alcaldes d e  barrio: don José Conejo por "hecerse" r i c o  a costa 
de l a s  multas que cobraba a los  pobres y a l o s  vagos por pondrlos 
en libertad. 

1800, habrá que considerar a este  t ipo de autoridades. 
7'I)Bl cabo Bristalinas continúa con sus feckorias en e l  año de 

78) AGN Cr im ina l  vols; 725, 675 

d 
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Se trataba de "extirparva para siempre e l  grave problema 

que eran l os  vagos de  l a  ciudad de bléxico, por ser éstos provocado- 

res del desorden y l a  intranquilidad pbblica, asf como por "tonta- 

.giarta a l a  gente "decente" con sus vicios. iuo.obstante, había otros 

perturbadores del  reposo público tanto o más ladañosop,ll que l o s  

vagabundos, O sea, c iertas laauroridades" que abusaban' de su poder. 

S i  la iieal Sala del  Crimen, -mediante e l  patrul laje y las rondas a 

caballo realizadas por l o s  alcaldes delbarrio--.y de cuartel intenta- 

ron arrestar y procesar a tanto vagabundo "verdaderotL, con l a s  in- 

transigencias de algunos hombres corruptos, verfa sus propbsitos 

frustraeos. 

Los pobres de la ciudad de iviéxicoj fueron los más perjudicados, 

ya  siendo aprehendidos e% su propia ca88, jya pagando multas que no 

- 
I 

- - 

debfkn o ya puestos a disposiei6n de'la &ea1 Sala del Crimen. 

Pero-también algr;!cias" a l a  corrupción de l a s  "auCoridadeEtt con po- 

der hchos  vagabundos quedaron en libertad, dedicándose a su vida 

disipada. 
I 



"Las casas de juego son 1a.guar ida  de nuestros 
hombres ociosos, l a  escuela he corrupción pa- 
ra l a  juventud, e l  sepulcro de l a  fortuna de 
l a s  familias, y e l  origen funesto de l a  mayor 
parte de l o s  delitos que infectan l a  sociedad 
en que vivimosw(74) 

CL 

Saco, José Antonio. La vagancia en l a  i s l a  de Cuba. 
Publicaciones del  Il inisterio de educacidn 
La Habana, 1946 P 30. 



, . .  
CAPITULO V 

LOS VAGOS. LAS TABEMAS, LOS ljAILr;$ Y LA E 3 i ~ l A G U E L  

Los espacios de los vagos. 

La d iv is ión por cuarteles de l a  ciudad de kiéxico pretendía ayudar 

a v i g i l a r  y a controlar mejor a los habihantes de dichos cuarteles 

y en especial a los vagabundos y delincuentes que merodeaban y de- 

sordenaban " la  Lranquilidad y sosiego a que no haze lugar e l  JUS- 

to 'rezelo de verse sorprendidos l o s  hombres buenos de l o s  crimino- 

sos que l o s  asaiLan" (80)  Adem&, con la div is ión de l a  ciudad de 
- - 

México en cuarteletv 8e f ao i l i t a r f a ' e l  sistema de aprehensión de va- 

gabundos por medio de rondes y levas. Así se formaron lag Ordenan- 

zas de levas  que llegarban a cada uno de los cuarteles indicando a 

- - 

- - 
l o s  alcaldes de cuartel que deberían ttredoblar sus esfuerzos- para 

descubrir, aprehender y procesar (a )  todos los vagos, OcioSoB Y mal 
- 

entre tenidos que hubiera en 8us respectivos cuartelesn(8L.) 

$9) AGh Padrones vol 52 
@J) AGN Criminal vo l  675 

i 
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Yara"que l o s  alcaldes pudiesen tldescukrirn a io8  delincu*entes y va- 

gabundos, acudían a lugares como: tabernas, billares, pulquerías, 

v inaterfas ,  mesonea, trucog:'fondas, almuercerías y mritlt,'donde 

sabían que se refugiaban ' los  vagabundos 

4 

1 

Según las autoridades v i r re ina les  l o  que provocaba y/O daba motiiao 

a l o s  de l i t o s  eran: l a s  maneras vulgares de d iver t i r se  e l  pueblo 

como " l a s  mdsicas en l a s  ca l l e s ,  l a  embriaguez'y l os  juegos81 prohi- 

bidos y los lugares donde se cometfaiestoe de l i tos  eran l o s  sefíala- 

dos arriba,por e l l o  había cue v i g i l a r  estos y otros lugares pdblicos 

en e l  dfa, y especialmente en l a s  noches. 

"Como por l o  regular e l  delincuente huye de l a  luz,  es  ne- 
cesario que l o s  Alcaldes no a f l o j en  en e l  trabajo de ron- 
das de  noche en sus quarteles, antes s i  se esmeren, ponieg 
do l a  mayor exactitud y teson, a f i n  de que ee eviten, 

) no solo l o s  de l i tos  s i n o , l o  que da motivo a e l los1q ( 
- 

La  noche ocultaba a un número considerable de vagabundos y 
- 

delincuenma quienes cometfan excems, por fa1 ta de l  alumbrado pd- .. 
blfgo,y que atent8.ban contra "la honestidad, castidad y pudor de 

la8 gentes1' por medio de l a  agresidn sexual, e l  homicidio, e l  robo 

etc. --------------- 
s, )  TRUCOS : juego parecido a l  b i l l a r  (Dicc. po l i g lo to  Barda p 1143) 

sa) Caritos: Casa o s it io  donde se reúnen l o s  f u l l e r o s  y tah6res para 

82)  ACw Bandos vol  12. 
jugar.  (Ibidem p 550 ) 
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La' noche fue considerada por l a s  autoridades v irre inales,  refugio 

de los de l i t o s  porque la gente no era vista .por los encargados de 

*tv ig i lar8v sus accionee, y principalmente imposLbilit8ba a la autori 

dad a reprimir e l  gusto por l o s  bai les,  l a  embriaguez, e l  juego y 

l a  conducta sexual. 

ltComo l a  ociosidad no 88 excluye por una aplicación super- 
f ic ial . ,  deben estimarse por ociosos y vagos l o s  que se 
encontrara a deshoras de l a s  noches durmiendo en l a s  ca- 
l l e a  desde l a  media noche arriba, 6. en casa8 de juego, 6 
en tabernas" (e3 ) . 

LOS alcaldes de cuartel acudían a los lugares en l a s  horas que he- 

.@os señalado, e incluso desde l a s  ocho de l a  noche porque sabían 

que l o s  vagabundos caren tes de domicilio. f i j o  buscaban en dichos 

lugares un t e c h  donde pasar las noches, E l  célebre personaje del 

Per iqui l lo  Sarnisnto nos da una idea de cómo los individuos carcn- 

tes de dch i c i l i o  f i j o  andaban Be un lügar  a otro, en primer lugai  

.- - - 

- 

para dormir, y en segundo lugar para aprender l o s  juegos de azar , 

y modo de v i v i r  de l o s  que eran iguzles a l  Per iqui l lo .  Januario e l  

amigo de ."Pericon nos i lustra  la amvilidad de l o s  vagos: 

- - - 

- 

. 

Así 

- 
''...yo unas veces me quedo de postema en los bailes,  .y pa- 
so el resto de l a ~  nockm er i . los  vanapéE; otras me voy a 
una fonda, y allí me hago piedra, y otras que soh l a s  más, 
l a  paso en los arrastradetitos" (W) .  

los alcaldes de cuartel iban en busca de l o s  "perturbadores de 
+ 

l a  quietua pbblica, para luego conducirlos ante l a  real  Cárcelde 

corte, 
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A 1.0s únicos lugares do'nde padfan asistir los vagos era a las peleas 

de gal los:  

* 

4 "La dnica excepcidn eran l a s  peleas de gal los,  que estaban 
bajo una juriadiccidn especial; a l l f  para disgusto de E'lon, 
l o s  vagabundos podfan reunirse sin temor al intendente" (95) 

c ol~cLusIol~os 

Con el pretexto de aprehender a los va-os de l a  ciudad y apl i-  

car los a l  serv ic io  del Esi;ado, se prohibieron c ier tas  r-jaciones 

a dicktos individuos, ta l es  como l o s  bailes, e l  juego y las.bebidas. 

E l  orden y quietud pdblica que perturbaban los ociosos, criminosos 

y vagabundos ~610 podia medianamenbe controlarse por medio de 1 ~ s  

noche. 
.. - - 

A pesar de l a s  prohibiciones a las bebidas, a los juego,c de azar y 

a l o s  lugares donde se resnfan los vagoGiestos,persistJeron no 8610 

después de l a  guerra de Independencia sino que fueron ,perüurmdo 

- 
- 

. 

ss) Archer, C. I. El E,,rOito en e l  ilíulíico 130rburiico 1760-1810 - 
P 294 
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A l a  plebe de l a  ciudad de k4dxico adeds  de ca l i f i c a r l a  de 

EgenLes bajas, inc i v i l es  y de malas- inclinaciones" se l e ?  a tribufan 

l o s ' v i c i o s  del latrocinio y l a  embriaguez. 

*)esta capital  es espelunca, bosque O as i l o  de manto vicioso 
vagabundo hay en e l  reino, y de otros vienen a e l ,  resultan 
por consecuencia dominantes l o s  v ic ios  de latrocinio y em- 
briaguez() ($&) 

La ociosidad y l a  embriaguez a que se dedicaban los  vaeabundos pro- 

vocaba : 
"La frecuencia de maleficios que diariamcnLe se executan en 
esta ciudad asi  de urtoa, heridas y homicidios como de aman 
cebamientos, adulterios y otros excesos procedentes todos 
de l a  ociosidad, y embriaguez a ue mucha parte del Pueblo 
lastimosamente $e ha en treeado" ?83) 

Ante est2 situación se establecieron serias restricciones para que 

l a  plebe de ambos sexos. no frecuentaran l a s  pulquerfas, vinaterfas 

y bepacherfas porque a l l f  estaba "el sianan-tial de pecados de M é ~ i c o ~ ~ ( 9 8 )  

Last1$orpezasH, t@excesos" y pecados se podfan ltcometer" fácilmente 
(4, 

porque dichos establecimientoe eran lugares cerrados, l o  que no per- 

mitfa a l o s  encargados de guardar e l  orden v i g i l a r  l a s  acciones 

de l o s  ##perturbadoresn de l a  quietud pfiblica. - 

- 

Para ev i ta r  en l o  posible los "excesosf1 que se cometían dentro cie 

l a s  v inater f is ,  tabernas, pulquerfas, etc. se prohibió el uso de coy 

tinag; mediante un Bando de 1789: 

- 

"se prohibid bajo l a  pena de 25 pesop, e l  uso de cortinas 
en l a s  vinaterfas, por cuanto se ha conocido ser un alber- 
gue de l a s  maldades que acarrea l a  embriaguez, cono son 
l a  unióp de hombres y mujeres, viciosos, vagos y holgaza- 
nes, juegos prohibidos, y otros  insultos escandalosos y 
perjudiciales a l a  República*i(@ ) 

B6)Instrucciones clue l os  virreyes de la hueva Esmfia dejaron a Sus 

$3) AClv Pa~rones vol  52 fs 296 

susesores p 292 
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' Ei 7% de l o s  vagos procesados,por 1~ Heal Sala del crimen fueron 

arrestados por llhallarse ebrios" . 
8i de por s i , l a  población en generkl gustaba de l a s  bebidas embria- 

gantes, se cre ía  que l os  vagos se 'Idaban" mas a estos vicios. 

Aunque l a  prohibición a l a s  bebidas embriagarrtes fue aplicada a to- 

dos l o s  ciudadanos en peneral, se enfocd más a l o s  vagos, porque l o s  

aplicados a 'determinado o f i c i o  "al  menos l o  so l ic i tan con su traba- 

jo, , y  e j e r c i c i o  de sus habilidadest1(q0) no a s í  l o s  vagabundos, hol- 

gazanes y m a l .  entretenidos que l a  obtenfan" con l o s  robosy otros 

perversos medios, que egecu tantl(q4 ) 

En conclusión podemos decir que pese a las restricciones a- 

doptadas en e l  periodo colonial para ev i tar  l a  ociosidad y l a  em- 

briaguez de l a  plebe y de l o s  vagos, esta no tuvo resultado n i  a 'coy 

to n i  
- - 

a mediano plazo, igualmente fracasaron l a s  medidas para l labritn 

los- s i  t i os  donde se ;weadfan 

W. -:Taylor tiene un l i b ro  muy interesante acerca -!de este problema 

socia l  y l a  relación con l o s  homicidios y 16% 'rebelión?(q$) 

las bebidas embriagantes. 
- 

- 

@) Archivo i i istórico del EX-Ayuntamien to de K6xico. Policía- 
Acordada T. a. 

m) l¡iuseo del Centro Cultural Mexifluenee. Cufa de Forasteror. - Fin 

90) 
ql) Ibidem 

a l a s  injurias de la embriamez. 1789 
AGAJ Padrones vo l  52 fs 35 

p 8 

92) Taylor B. W. Embriaguez, homicidio y rebelión en l a s  poblacio- --- 
nes coloniales mexicanas FCE l a  edicidn ?;iidxico 1987 ---- 
I 



"Si pretende el preso en l e va  por ocioso, vago 6 mal e n t r e  
tenido probar ocupación y arreglo a su porte, 6 emulacjdn 
en l o s  que hayan depuesto contra 61, l o  ha de jus t i f i car  
dentro de .tres dias precisos con toda individualidad"(qb) 

Una vez que l o s  vagos habían sido aprehendidos mediante leva, ron- 

das o denuncias ? los alcaldes de cuartel 'conducían a l o s  "sospecho 

sos de vagos8* a l a  rea l  sala del  Crimen, quv tenia su propia cárcel. 

Ya en l a  Real Cárcel se preguntaba 8 l o s  presuntos vagos, ' bajo ju- 

ramento de decir  l a  verdad, su: nombre, edad, etnia, estado social 

y actividad . Si los arrestadog Be declaraban inocentes, es decir, 
- - 

que no eran vagos, se l e s  otorgaba un plazo de f r e e  dfas precisos 

para demostrar su inocencia,, - - 
- 

En la mayorfa de l o s  caso8,este plazo de tres dfas era muy re la t i -  

vo ya que en muctias ocasiones l o s  vagos no podían presentar a +us 
.. 

tes t igos  - mediante l o s  cuales se l e s  poafa dejar en l iber tad+  
- '. bien se l e s  formeba causa por vagos- por hallarse l e j o s  de  su- l u -  

gar de origen, fiecordernos que e l  61.15% fueron inmigrantes, 

---------u---- 

, q3) AGi4 Bandos vo l  20 Ordenansa de levas, Aranjuez 1775 
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y no t'ener en la ciudad de Mdxico a 

ra ante e l  tribunal.. a ,eclarar su 
6 

ningún conocido que se presenta- 

nocencia. (* ) '  En oposición 'a 

estos casos comunes encontramos a ciertoP individuos quienes por sus 

recursos econdmicos se l e s  otongaba un plazo mayor a l  estipulado 

por l a s  Ordenanzas, para que demostraeen ser "hombres de bien" (si 

Este plazo i b a  de uno a tres meses. 

Tiempo con mafía 

Considero que e l  plazo de tres dias estipulado por l a  Ordenan- 

za de Levas, también se debió a que e l  retener a l o s  reos por un 

periodo mayor, producía eastos para su manutención, a d  como l a  d i -  

f icu l tad  en ese tiempo de demostrar que no se era,.vaco y quedar en 

l a s  f i l a s  mil i tares .  Por e l l o  se establece en l a s  Alrdenanzas: 

- - 

- 

'&a permanencia en las cárceles de l o s  que fueren aprehen- 
didos en las levas, debe ser de muy corta duracibn, por 
no'moiestaries inútilmente con l a  prision, y emuear 
gastos en l a  manutención" (qb) 

A s í ,  los  inocentes quedaban l i b r e s  y 108 vagos e r m  remitidos a l a  

, extradición o a l  trabajo forzado, con l as  salvedades aquf presenta 
I 

das. 

q4) AGN Criminal vol 385 

9s) AGn Criminal vol 383 

qb,) ACN Bandos vo l  20 

J 
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. En 1796 infomd don Joaquín -de M08qUer8,. alcalde .de l  crimen a l  

virrey marqués de Branciforte: 
* 

wen debido cumplimiento de l a  superior comisión de V.E. 
para 108 que l o  sean (vagos) puedan seguir a 8us de8tL 
 OB, poniendoee en l ibertad  a l o s  demas en quienes no 
concurran estas cualidades por e l  per juicio que l e s  
i r roga  una di latada prisidn y los  infructuosos e s t o s  
que ocasiona a l a  Real Hacienda su manutención en l a  
carca1 he ido poniendo en l ibertad a l o s  que han hecho 
ver su inculpavilidad" (97 1 

1 
j 4 

/w 
1 
I 
i 
I 

1 
- 

excelaciones 

i 

1 
1 las ordenanzas de levas:  
1 
i 

* A n i n e  

Los 11sospe~hoso8 de vago@" aprehendidos en l eva  y/o ronda 

podfan deniostrar no aer vagos s i  resultan ser casados, porque se- 

I 
j -  
I 

casado a t i tu l o  de vago 88 l e  ha &k apl icar  - 
al eerwicio de las Arma,  aunque concurran en 61 todas 
las calidades necesarias, para ev i tar  l os  abusos en que 
8e podfa caer afectandose quejas y causas para apl icar  
algunos indebidamente a este destino; pues s i  las jus- 
ticitm tuvieren motivo de corregir le  por ocioso, se ha 

. de proceder conforme a Derecho... ma8 nunca ae l e  ha 
de inc lu i r  e n , l a  providencia de levas generales n i  
particuiaresn (e) . 

I 
1 

Para j u s t i f i c a r  e l  matrimonio, l o s  reos tenían que presentar prue- 

bas t a l e s  como: l l e v a r  a su cbnyuge-o testigos que afirmasen l o  

declaraüo por l o s  preauntos v w o s  o bien e l  acta eclesi6st ica que 

~ i -. 

-n--'---.uI-.-- 

g )  AClv Criminal v o l  675 exp 14  
%!5) &ndos vol  20 Ordenanza de levas Aranjuez, 1773 

U 
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a k n t k  l o  declarado. 

Aunque l o s  indios tr ibutar ios  no eran consi 
* 

3ra >S aptos . 

pare e l  servicio mi l i tar ,  por su condicidn socia l  de menores de 

edad, en algunas ocasiones fueron aprehendidos en leva  y l levados 

ante. l a  r ea l  circe1 de corte, tal vez por ttequivocacioRes invoiun- 

tarimn como sefíaló Branciforte en 1797(99), de ser  a s í ,  los indios 

t r ibutar ios  'tenían que preser?tar l a  carta de pago que io8  i dent i f i  

caba como te les  (d-), porque l a  sola  declaracidn de l a s  reos cue 

se nombraban "indios tr ibutar ios"  no confirmaba nada. Ahnás 108 

y\ - ~ 

v I 

indios podían quedar l i b r e s ,  solamente, s i  presentaban l a  f e  de 

En 1796 iíoaqufn de Mosquera, a lcalde de l  crimen, inform6 ai marqués 
- 

de Branciforte: 

algunos jus t ic ias  remitfan a l a  Real C&rc& de Corte a 
1.08 indios, acusados por vagancia, siendo estos excep- 
cidn para l a  Iblilicia. Sin embargo, 108 indios podfan 
acreditar BU calidad mediante l a  f e  de casamiento" (401) 

W) ACiJ Criminal vol  556 Bando del ib,arqu 

la) S C J ~  Criminal v o l  462 e m ;  12,i3,14,i5,16,17 y 18 
.fo1) Ab4 Crinfnal vol 675 exp. 14  
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.c 

LOS VERL>ADEf(OS VAGOS 
' 

A l o s  vagos l levados ante l a  Real Sala del Crimen l o s  he ideE 

t i f i cado  en tres rubros principales o que son l o s  mas representati- 6 

vos: 

1- Los vagos aprehendidos en l eva  y ronda y presentados ante 
e l  tribunal por l o s  alcaldes de barrio y/o de cuartel. 

2- LOS "vagos voluntarios11 
.3- LOS vagos presentados por sus propios padres. 

Ai primer grupo corresponderfan todos aquellos que por "soepechoao8 

de vagos" y además arrestados en lugares y "paragee" también sospe- 

chosos fueron remitidos por l o s  alcaldes de cuartel a l a  Real Sala 

del  Crimen. 

Los vagos voluntarios .................... 
"En ocaciones l o s  vagos para buscar un status social  
y sobre todo eeguridad econdmica en e l  Ejérbito se o 

- - ofreifan voiuliitarios" (102) 

Eran vagos voluntarios aquellos individuos que carecían de o f i c i o  

y domicil io fijo, -10s que kenfan 

mujeres a quieneslestupraron(l@), en sf estos jóvenes hufan a cas- 

di f icultades con l a  l e y ,  con 

tigos peores y como señala l a  c i  ta ahterior buscaban un estatus SO- 

cia1 y económico que no podfan tener en l a  vida cotidiana. 

--------------- 
402) ACN C r i m i n a l  vo l  675 e x p  1 5  

Acerca de delitos sexuales entre e l l o s  l a  violación y e l  es- 

te en donde muestra las relaciones que habia entre v€cZimas y agre- 
sores sexuales, Y l a  irresponsabilidad de los hombres de aquella 

tupro, Jesds ~ d p e z  Kartfnes hace un análiciis muy intereaan- 

época 111682 
irJ f 
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- I  c t  

Resulta interesante saber que l o s  ttvac;os voiuntariostt para eiervir 

. en el. l i j6rcito, se declaraban como tales después de haber sido aprehen- 
6 

d i d o i  en l eva  y/o ronda, o sea, que no habfan ido directamente an- 

te  l a  rea l  cárcel de corte a Itofrecersett,Sin embargo, no todos l o s  

vagos se *~ofrecfantt por su propia cuenta a l  ejércit0,aigunos - val- 

ga l a  contradicción-- eran ; voluntarios a fuerza ! 

Gracias a algunas peticiones de l ibertad por parte de l o s  vagos a l  

v i r rey  podemos c.irroborar 10 anterior: 

It l o  aprehendieron por mas carronero o por sospechas de ser 
vago y atado l o  l levaron a dicho alcalde amenazandolo que 
s i  no decía iba voluntario a l o s  Barcos, irremasiblemente 
i r f a  forzado, y temerosos se declard voluntariov8 ( ) 

hax que recordar que l o s  alcaldes de cuartel negociaban con su? prg 

sos, e l  destino y l a  calidad ! '(iOq) 1 

En l o s  siguientes cuadros presentanas algunos casos de t'vagocs volun - 
tarios", su estado social y etnia, e l  o f i c i o ,  los.motivos por los 

que se declaraban Voluntarios" y e l  destino a que eran enviados, 

De nuestro universo de vagabundos: 286 casos e l  15% fueron volun- ' 

tarios. luuestras fuentes son e l  ramo criminal y e l  ramo F i l ip inas  

- 
! 

- 

r. 

del Archivo General de l a  ~liación. E l  orden de l o s  cuadros es con- 

forme a l a  edad . ---------------- 
i o ~ )  AC1i Historia vol  44. Helacián con l os  abusos que cometia al-  

gunos alcaldes de cuartes denunciados por e l  abite J. 
Antonio de Alzate R. 

I 

I 
1 
I 
I 
i 
i 

i 
i 

! 

i 

I 

I 

I 
1 

I 
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Analizando algunos cásos de "vagos voluntarios" de los cua- 

dros anteriores podemos percatarnos de que l o s  motivos, las edades, 

etnias, o f i c i o s  y destinos son heterogéneos, 7 cada uno tendrfa un 

l a s  caracteristicas. 

a )  Edades de 1oPvagos voluntarios" 

kiuevamente recordemos l a s  Ordenanzas de levas donde ref ieren las  

edades de los vagos: 

ha de entender desde 17 d o s  cumplidos, hasta 36 talobién cutaplidOS"~] 

"La edad de los vagos aplicables 6 l a s  armas se 

Vemos que la edad de 14 años en_adslants ya es propicia Para in.t?re- 

sar a las mil ic iaa,  porkcue como ya señalamos en páeinas anteriores 

se admitfan a jovencitos de menor edad con l a  esperanza de que cre- 

cierqn en e l  lapso de su castigo y por otra parte, no podgan d e j a r  

libres a esta mano de o&. 

- - 

b) R estado soc ia l  de los vagos. Aqu i  encontramos a l a  mayoría de 

los reos que son eolteros, "niños" desde l o s  14 hasta los 36 &os 

y que pertenecen a diversas etniaqsiendo l a  más frecuente l a  de 10s 

mestizos ( 1 2  casos). Esta8 etnias no tenian acceso a l a  participa- 

ción ni económica n i  socia l  de l a  d f i t e  de  l a  ciudad de 

acaso podfan tener a l& o f i c i o  y con suerte ser propietarios de al- 

Eiéxico, s i  

guna accesoria, pero en general no podfan aspirar a puestos de los 

105) A W  Bandos vo l  20 . Decretada l a  Ordenanza en Aranj,ueq. 1775 
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nobles. A e l l o  va l igado eetrechamente el o f i co  de' los vagabundos 

siendo l a  caracter fst ica general l a  de no, ser trabajos permanentes 

sino eventuales l o  que no pernritíe tener una estabil idad económica . 

segura, sino mas bien convert ir los en des empleado^. TAmbidn encon- 

tramos varios aprendices los-que llevaban una reiacidn famil iar  y 

se personal con su maestro, l a  relación del aprendiz con su %unotg 

esbablecia dentro de un trabajo productivo con contratos, donde e l  

aprendiz tenfa oportunidad de independizarse y l l e ga r  a ser o f i c i a l ,  

pero que para pasar por .todas Illas pruebas" trascurrfa mucho tiem- 

po y en l a  mayorfa de l a s  veces e s t o  era imposible.(tO6) 

Los sirvihntes dependían absolutamentede sus amos, realizaban cuanto 

menester era necesario en l a  casa donde prestaban sus servicios,  to- 

do e l l o  a cambio de l a  proteccidn de l  "amg" hacla e l  sirviente.  - 

Los s i rv ientes  a di ferencia de l o s  aprendices nunca podfan I pasar de 
c - - 

esa condicidn socia l ,  de ta l  manera,lo ideal para estos "vagos VO- 

luntar io i t t  fue conseguir un status social  dentro del ej6rc.i bo y - 
que a'demás l e s  permitir ía gozar del  fuero militar,T<Ol) 

C )  LOS motivos de l o s  "voluntariosti. 

La primera caracter ist ica que sal ta a l a  v is ta  es l a  f a l t a  de padres 

c3e l og  vagabundos. Esto tiene una estrecha relación con elapartado 

lw GOndleZ Angulo A., Jorge, Artesanado y ciudad a f inales del -- 
- s i g l o  XVIXI 

4 (1'764-18000 
g?) n la &- - w 

McAlister , L E l  fuero m i l i t a r  e 
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(i 
que veremos más adelante. Cabe señalar que estos vagos ya fueeeh 

huérfanos, abandonados o expósitos por sf mismos no Walfan" nada en 

l a  sociedad, ya que a l  carecer de padres, igual estaban desprovistos 
4 

de bienes inmuebles, l o  que daba luEar a buscar un refugio en las 

ca l l e s  o fondas, almuercería, b i l l a r c i  tos, etc. S i n  casa, sin padres 

y sin o f i c i o  tfataron de buscar una estabilidad económica segura, asf 

como un lugar seguro donde pasarian por l o  nenes de 6 a 8 años, se- 

gÚn e l  destino a donde fuesen enviados, y con l a  esperanza de "hacer 

fortuna". 

Los r,ue pertenecfan a una organización f ami l i a r  muy particular, es- 

decir, sólo constituida por uno de l o s  miembros ( e l  padre O l a  ma- 

dre) señalaron '*no hacerles falta", esto nos hace pensar en do6 po- 

sibil idades: l )  e l  vago "voluntario" ve fa  un mejor futuro en e l  ejdy - 

c i t o  o bien 2) sabfa que era una carga económica para su progenitor (a )  

No olvidemos que l osvagos  podfan quedar 

- 

- - - 

- 
l i b r es  s i  demostraban du- 

ranle tres días que mantenfan a sus madres viudas o a sus padres 

viejos.  

Había una estrecha relación entre los problemas familiares - que ve- 

- 
.. 

. 

remo8 en e l  s iw iente  apartado-, l a s  riñas COT! l o s  padres y el 8er 

uaa población excedente, estos fueron motivos suficientes para de- 

clararse n ~ a g o 8  voluntarios". 
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L A  FAi4ILIA Y L A  .VAGAiJCIA 

- , Es importante señalar l a  part ic ipac ih  de 1 2  famil ia de la 

Ciud-ed de M6xico en e l  s i g l o  XVIII, aunc&ue sea a gross0 modo, pues- 

to que l a  f am i l i a  como institucidn universal es el. marco de repro- 

ducción EiociaJ, además-los individuos no tienen n i n d n  peso sino a 

través de l a  familia a que pertenecen. 
, 

Claude Morin distingue a l a  fami l ia  del hogar porque ambas tienen 

realidades di ferentes según l o s  contextos y las épocas, Al hogar 10 

define como a l  grupo doméstic0 con un sentido t e r r i t o r i a l  y espacial 

particular,  que no es sinónimo de familga, pero que puede coincidir 

con ella.(-) 

El: estudio de l a  f an i l i a  J 108 hogares se puede - m d l l ~ ~ .  a través 

de los padrones y recuentos. de población que ofrecen los documentos 
- 

Claude Morin distingue 5 tipos’ de hogares para l a  época co- - 

l on ia l  basados en l o s  documen tos señalados arriba: 

1) SOLITARIO: un solo individuo. 
2) Eh FAlViILIA: varias familias, hermanos, primas, pero 

3) NUCLEAR : parejas s i n  h i j o s ,  con hi jos,  madres viu- 
das -con h i jos  o sin e l los.  

4)  EXTENSOS: parejas con o s i n  hi jos,  incorpora a l o s  

no hay casados, 

individuos a hermanas. Es de t ipo  3, pero 
extendido con otros mienbros. --------------- 

10%) Morin, Claude. Hoga.res - y familla8 en l a  Nueva España ponen- 
cia presentada en e l  “Tal ler  de le nuerte”  mayo de 1990 

10 

. 
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I I 
5) HOGAR iqüLkiPLii: convivencía de varias parejas. 

Para e l  presente capitulo no8 referiremos concretamente a l  hogar nú- 

mero 3, O sea, l a  familia u hogar nuclear, 
4 

La famil ia nuclear,ejemplo de l a  Sagrada Familia, estaba cog 

puesta por e l  padre, e l  único propietario de l os  bienes materiales y 

morales de l a  familia, además de ser e l  dueño de l a  esposa y de "aque 

110s hi jos  que 61 desea reconocer como suyos, sin importar l a s  cau- 

sas que l o  l leven a negar o a aceptar su paternidad l' ( : ' I ,  esta de- 

cisidn repercutía directamente sobre l a  mujer y su tpreproducci6n con 

l o s  t í tu los  de: i legítimos, expósitos, de padres no conocidos, huér- 

fanos, hijos de l a  ig les ia"  ($74 ). 
- - 

La famil ia nuclear 88 desintegraba fácilmente en l a  ciudad de México 

-en l a  época colpnial por l a  muerte prematura de uno de los cónyuges, 

que en su mayoría eran los hombres (rc6 >; por la poligamia, Produc- 

- 
- - 

.- 
to  de l a  monogamia basada en l a  supremacía del hombre quien s i  po- 

dia tener relaciones sexuales con otra u obras mmjeres, aunque en 
- 

forma i l e ga l ,  no asf l a  mujer que debfa de aer mondgama. (.ill) 

La desintegracidn de l a  fami l ia  nuclear d i 6  lugar a una or- 

ganización familiar muy particular. Gabriel Brun señala que en e l  

1Oq)Malvido E. Elsa. El uso d e l  cueropo femeninq, en l a  época ~010- 
nia l  p 8 
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i 
padrbn de l a  ciudad de México de 1811: 

' @t...encontramos gran número de viudas con sus hkjos con las 
que viven sus madres o hermanas; inclusive encontramos 
gran número de viviendas habitadas exclusivamente 'por viu- 
das o. grupos de e l l a s  que' no siempre están emparentadas"i\z ) 

4 

Evidentemente l a  desintegracidn de l a  f a m i l i a  nuclear repercutfa en 

l a  economía del %uevo tipo"ti8e famil ia,  principalmente en e l  pro- 

ducbo de e l l a ;  los hijos, que por otra parte era una carga econbmi- 

ca para l a s  madres viudas. 
VaKos acusados po r  sus padres 

A l a  Real Sala del crimen llegaban vagabundos presentados 

ya fuese por ambos padres o por uno de el lbs.  E l  8.4% de nuestros 

casos l o  constituyen en primer término l a s  madres viudas que "o f re  

cieron a sus hijos", (3.0 casos); l e  siguen l o s  padres, que no especi- .. - - 
f ican s i  son viudos o I*abandonados@l (8 casos) y l o s  menos frecuen- 

t e s  que fueron los parienLes cercanos: abuelo (1 caso) a l h c eas  (1 

caso), t i a  ( 1 caso) ,padre adoptivo ( 1 caso) madre aaoptiva ( 2  ca; 
- - - 

sos), etc. ( \ \ 3 )  

Veremos l o s  motivos por l o s  cuales los  padres ofrecieron a sus h i j os  

para que s i rv ieren a l  "rey". 

- 
- 

- 6  

La mayorfa de l a s  mujcres que presentaron a sus hijos ante 

--------------- 
¡it) Moreno X. A. ~IuiluAlr u& HEXICü Ensayo de no~struccibn de una 

113 ) AGii HAitiOS Criminal.  vols: 478,609,393, 340,556,675 
histor ia  p 115 

Fil ipinas. vols: 30, 51, 60 
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. I  
l a  Heal Sala del Crimen declarabar, ser: "madres viudas". Ta l  vez 

se declaraban asf porque ##ese estado c i v i l  tenfa m&s prestigio y e- 

ra más conveniente, como debían hacerlo l as  mujeres mayores que ha- 
* 

bfan perdido a su marido, consensual de mucIios &osN (IF3 ). Lo cier- 

I 

to  es que e l l as ,  l a s  mujeres viudas o no, eran j e f as  de su famil ia 

quienes tenian que aportar l o s  ingresos econámicos para sostener a 

sus hijos. "La categoría-de viuda exigía que l a  mujer fuera j e f e  de 

su familia, l o  que sign2ficaba e l  costo econbmico de su "independeJ- 

I 

c ia" y respetabilidad, nada f á c i l  en una sociedad de Hombrestt (ill$] 

Los hi jos  varones, de c i e r t a  edad, ayudaban a las familias en gene- 

r a l  y a l a s  madres viudas a sostener 

enlistados o aprehendidos en l eva  - como señal6 Alzate en 1797- de 

1 ser  así ,  estas mujeres quedaban desamparadas.. Yero as í  como Babia 
I - 

h i j o s  aplicados a al& o f i c i o  y que aportaban dinero a su casa, en 

* 

su hogar mientras no fuesen 
.. - 

I 
- 

I 

- 

- - 
1 la mayorfa de l o s  casos, estos se dedicaban a la holgaz-anerfa Y l a  

' vagancia, resultando ser une. carga moral y e¿?onómica para sus padres - 
y principalmente para sus madres viudas. . 

Tres motivos fueron los principales para que las magres pre- 

sentaran a sus hijos ante l a  real cárcel de  c o r t e ;  

iqH )Arrom, S i l v i a  k. Las mujeres de l a  ciudad de idx ico  (1790-1857) 

'115 ) i*Aalvido. -@. c i t  

I io 

p 140 
18 

I 
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facta 
I 

' 

1- f a l t a  de o f i c i o  y por l o  tantoyayuda económica 81 
hogar . 

I 

4 

2- desobediencia a s u s  padres 

3- por "andar con malas compdíias. (414, ) 

Creo que de t rkde  estas quejas por parte de las  madres y ae: l o s  pa - 
padres (porque son los mismos mqGivos) se hallaba un motivo mayor: 

l a  imposibilidad de aportar dinero l o s  hi jos presentados que además 

su edad l e s  permitía e jercer  determinados o f ic ias ,  aunque temporales, 

porqúe como ya eijimos entrar a formar parte de l o s  o f i c i o s  de l a  

ciudad exig ía condiciones que no todos tenían. 

1 iambién hay otra razón igualmente importante que l a  anterior: l a s  

madres y l o s  padres deseaban que sus hi jos ingresaran a l a s  f i l a s  

del ejErcito pbrqÜe e l l o  i e s  proporcionarfa un estatus social  y eco 

I 

I 
I 

1 
I 
j nómico que-el.&ae y- e l l os  no l e s  podían ofrecer8 
I - - - 1 

"hay muchos padres que tienen hi jos de mala conduct&, y cre- 
yendo que l a  patria potestad alcanza a destinarlen a su ar- 
b i t r i o ,  practiaaban e l  presentgrlos por un memorial a l  vi- 
rrey, para su aplicación a l a  tropa o destino a presidio, 
y por l o  regular piden oe l e s  remita a Fi l ipinas, creyendo 
hagan fortuna@'(~fI) - 

f 

' El t r i b u n a l  de l a  rea l  Sala  del Crimen enterado de l a s  ''intencionesV1 

por parte de los padres para cue sus hi jos "hicieran fortuna" en cual- 

l quiera de los regimientos fijos de ?ianila,  l a  iiabana, Veracruz, 

BarlovenLo, sic. tomaron adeiiás de l a  declpracibn de 10s :.Pares, 
I 

I ----------------- 
116 )AGU Criminal vois: 556, 340,675,478. 
919)Instrucción del Marqués de Croix a Bucareli 1771 

8 4  -- 

01 
r 



l a s  declaraciones de l o s  vagos y los testigos.(du)El mismo infor- 

%e del i4arquds de Croix señala que muchas de l a s  peticiones y decla- 

raciones de l o &  padres eran l i ge ros  del-itos cometidos por sus hijos: 

It. . .en algunos pueden haber distinto motivo del que repre- 
sentan, y en otros ser tan l igero  que no mrezca castigo, he 
tomado providencia de remitir  estas representaciones a l a s  
respectivas just ic ias  para que averiguando l a  conducta del 
h i j o  y padre, informen con l o  que se ocurre a no castigar 
a i  inocente" ( I N )  

Otro aspecto que localizamos en nuestro material es que algunas ma- 

dres Y padres veían en e l  destino de extradicidn o trabajo forzado 

l a  "enmienda1t y t~correcc ión~~ de l a  mala conducta de sus hijos.(qm) 

La d i f i c i l  situación económica y socia l  de l o s  pobree y en 

- particular de las madres viudas de Itsobrevivir solas era d i f í c i l  y 

en alcxnos casos imposible"fi4 ) aunado a l a  desaplicación por perte 

de sus h i j o s  -a c i e r tos  - of ic ios,-  as í  como las  riña8 que se gestabm 

en e l  seno famil iar  fac i l i taba que laa madres se deshicieran de SUE 

hi jos excedentes y en determinado momento ob l igar los  a que e l l o s  mis- 

mos s8t ofrecieran como voluntarios a "servirtt en e i  e jérc i to .  (19 
. 

----------------__-___u_ 

1%) AGN Criminal ~ 0 1 s :  556, 609, 340 
3fq )  Instrucción del Marqués de Croix.. . Op. c i t  p 84 
420)  AGii Criminal vol  340 Acordada *:o1 15 F i l ip inas  v o l  30 
d t r )  bimlvido, i.,hreinda Ur, c i t  
4rU caadro de vagos voluntario-. 

. 

p 1 6  
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I CONCLUS'IONES I 

La desintegracidn de l a  familia de l a  ciudad de Idxico no s6- 
1 

-So tuvo por consecuencia l a  formacidn de un t ipo de hogeres y fami- 

l i a s  peculiares, silm que provocd desajustes económicos y mora- 

les en los Biembroslabandonados, o sea, l o s  hijos. 

Aeaultaba 'di f íc i l ,  como dicen Liilvia Arrom y Elsa Ivialvido, v i v i r  en 

i una sociedad regida por hombres, donde las mujeres y su carga social' 

los h i j o s  eran marginados. 

El sistema económico y po l i t i c o  .M) permitia a l a s  mujeres desarro- 

l l a r s e  en ningdn ámbito de l a  saciedad; ai acaso, podían emplearse 

como sirv ientas en Conventos o casas ricas, pero l o  oue ganaban no 
1 

- *  
2 

- 1 

alcanzabz a cabrir sus gas t os  y por consegiuencia mantener a sur hi- 

jos,por e l l o  - e l  i*remedioiQ fue iiofrecerlos-tt a l  Estado donde se supo- 

nia es tarian mejor econdmica y socialmente. 

I 
i 
I - i 

- I  

i 
I 

! 
I I 

~ 

! Las autoridades v irre inales con su afán de conseguir mano de 

obra para'Jas obras pbblicas, pea e l  serv ic io  a particulares: to- 

cinerf'as, panaderías, etc. y priñcipalmencu para l lenar lae  f i l a s  

I 

i 

1 
I 

del E jérc i to  establecieron Ordenanzas y Decretos para "arrancar de 

I rafztt  a l o s  vagos de l a  ciudad de México. Sus "remediostt fueron e l  

1 'aplicarlos al trabajo o a le extraüicibn. Pero se olvidaron de 

' lo más importante: ver e l  problema precisamente desde l a  rafz ,  su 
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origen:  e l  pauperism0 en .que v i v f m  l a  mayorfa de las f a m i l i a s  d e  

la ciudaci, y también d e l  campo. 
4 

Hay que tomar en cuenta  que en esa  época (s i .g lo  X V I I I )  hubo un 

a l t o  í n d i c e  de d e l i t o s  sexuales  (estupro y v i o l a c i ó n )  que en no po- t 

cas ocasiones  dieron como . r e s u l t a d o  e l  d e j a r  a las  mujeres aban- 

donadas y muy posiblemente l l e v a C a n  en s u  v i e n t r e  a un c r i o .  

Los vagos, oc iosos  y m a l  entre ten idos  tanbién a f e c t a r o n 4  s u  familia 

principalmente a l  ser una carga económica p a r a - e l l o a ,  no obs tante  

s u  p o s i b l e  a p l i c a c i ó n  a al& o y i c i o ,  aunado a e l l o  es taba  l a  fal ta  

de respeto  a SUB padres,  (QB :sus vecinos ,  y- e. los moradores de la c i u -  

- dad en general .  - 

A s f  las coaas ,  l a s  autoridades v i r r e i n e l e e  sólo s e  encargaron 

de e s t a b l e c e r  medidas puni t ivas  contra  los vagos, no as{ prevent ivas  

y por supuesto jam68 se ocuparon de ver  er. la. f a m i l i a  una p o s i b l e  

causa de l a  vagancia. 

Violación y d e l i t o s  sexuales en l a  ciudad de 

México S X V I I I  Xesis de 1icenciaLUra UAI.9-I 

. 
. 



un lugar a otro, sin tener domicilio f i j o  n i  determinado, n i  mod0 de 

- v i v i r  conocidon(j23) 

Cada una de las parroquias tenía l a  fúncidn de bautizar, C88ar Y 115 

1 var a cabo e l  reg istro de las defunciones aue estaban bajo Su C u i -  

dado Y protección, De esta manera, l a s  parroquias tenían un control 

sobre l a  población que habitaba cerca de e l l as ,  su'reproduccidn 80- 

c i a l  y biolágica, as< como e l  interés de mantener e l  orden moralde - 
' 
I 

1 concrolar el desorden llmorall' de l o s  vagabundos a quienes darfa un 

Bus parroquianos fueron los deberes de la ig:l.esia, igwlmente de - - 
1 

- , - 
trato especial, - 

I ~ ~ A I L ' B I I ~ ~ O A ~ I O  1)E VAGOS 
-------e----------- 

! 
En l o  r,ue se re fer ía  a los matrimonio de los f e l i g reses  va- 

l 

I 
gabundos se estableció que e l  caso exigía un control especial, por 

lo que el expediente matrimonial de todos e l l o s  debfa de formarse ' 

r en la Curia del Obispo, seg6n l o  estipulado por "el  Santo Concilio 

\ d e  Trenton en 1775. 
I 

, tL4 )Diccionario de Ciencigs ecleri4sticas. Leolocfa d o p é  tics Y mo- 
r a ,  sagrada escritura, derecho candnico y c i v i l ,  discipl ina antima 
-moderna, histor ia e-clesiástica, ,cismas y h eregias. p 4u 

I 

! 
I 

I :  4 

I 
1 

I 

1 

I 
I 

I 
i 
i 
I 
I 
I 
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. 
E l  Arzobispo de irtéxico estableció un Edicto en e l  que'afirmba: 

I I 

tt3ue todos l o s  Curas Parrocos, Seculares y 'Rewlares, sus 
Vicarios u otros Sacerdotes, con l i cenc ia  de e l l os ,  pue- 

I I 

dan casar sin l a  del Ordinzrio, as í  en esta ciudad.como I 

I 
! sean vagante@, Extrahjeros o de partes distantes" 

I 
I 

. en coda su Diócesis a todos su6 f e l i g reses  con t a l  no 

I 

La I g l e s i a  consideraba que :in0 de l o s  motivos por l o s  que se habían I 

establecido l a s  anteriores ordenes a toaos l o s  párrocos era porque, 

gran parte de l a  poblacidn masculina novohispana se dedicaba a la 

vagqncia, y como estos individuos eran de 'Iperversas inclinacionestt 

deaamparaban a l a  primera mujer con l a  que contrafan matrimonio, y 

que en ocasiones se casaban - en diversos lugares con otras muje - 
1 res, aún viviendo l a  primera. ((%)Como sabemos, l a  monogamia e8- 

tablece que 8610 se permitfan segundas nÜpcia8 e.; cae0 de- fa l l ecer  

l a  primera esposa o se caía en poligamia, de l i t o  perseguido por l a  

Santa inquisición. Para poner f i n  a este mal social  y moral que cag . 

j 
1 

- 
- 

! 
1 -  
I 

I 

.saban l o s  vagos, e l  ttSanio Concilio de lrentol' en 1775 propone: 
- - - 

"amoneeta paternalmente a las  personas a quienes toca, 
a l  matrimonio esta especie I - 

I de hombres vagos" 023) r 

que no admitan fácilmente 

. 
A l  igual que hoy, antes de  -casar a sus fe l igresas, l o s  parrocos te- 

~ nfan qiie averigüar e l  estado re l ig ioso,  e l  lugar de origen y donde 

' residían cada uno de l o s  novios para correrse l a s  tres amonestacio- 

ne8 en día de misa obl igatoria,  y se l levaf fan tres tes t igos  que l o  
I 

_---------------------- 



I 
I I 

confirmasen, 

Los extranjeros correrian una suerte similar: 
I 

4 %o ~610 los- que son de otro reyno, sino io8  que son de 
otro Obis ado y vienen a esta Diócesis a contraer matrimo- 
nion (~zv? 

I 

se  l e s  deberfa de prohibir casarse. 

4s l i cenc ia  de vaguedad. ....................... I 

Los vagos para poder contraer matrimonio pedfan l a  llamada: 

" l icencia de vaguedadb((ílf), esta- l icencia l a  podían so l i c i ta r  l o s  

vagos próximos a casarse, en e l  juzgado Eclesiástico del luear en 

: que se efectuaría l a  boda. Sin embargo, l a  l i cenc ia  se expedía des- 

pués de l a s  proclamas, asf que los v w o s  tenían que esperar "el t i e g  

PO tan dilatado que forzosamente se requiere para proclamarse en 

los-var ios y disrersos lugares en l os  que ha morado" (la). Además, l o s  

vagos tenían que presentar a l o s  @#fidedignos testigos, que pera es- 

te  efecto han abonado su proceder en var ios lugares de aquellos en 

I 
i 

1 

1 
- 

i . *  

i 
I - 

que ha reoidido#@ (151 ). Es de-cir, .los test igos tenían que dar cuen- - 

ta a l a  autoridad ecles iast ica de l a  . .vida y condxcta de l o s  vagos. 
I - 
' También era indispensable que e l  vagabundo, prdximo a contraer nug . 

cia8 demostrase tener "residencia formal" de s l e t e  años por l o  menos 

en l a  parroquia respectiva (d3.2)lo que era una contradicción con su 

cardeter de  vago, 

l t 8 )  AGd Bienes luacionaies. Leg. 217 exp 72 

I 

I -------- -----------.- 
I i ,zq)Ibidem 



I I 
E l  dere'crio a l a  s ep l tu ra  
----------e------- ---I-- I 

I 

~ 

a 

. Segifn l a s  auLoridades eclesiásticas, no s6l0 para e l  matri- I 

I 

1 4 

monio .de vagos 'tenían que ,omer precauciones ,los párrocos, l a  vaea2 

c i a  también l o s  ob1ig6 a crear y establecer reglas para e l  derecho 

a l a  sepultura de los vagos. Como estos individuos andaban errantes 

I 

I 
I 
l 
I 
! 

de un lugar a otro, se estableció que l o s  vagos fi;esen enterrados 

"en e l  lugar donde ocurre su fallecimiento" (m) y su entierro se 

haría de l imsna  , porque eran pobres y no se sabía quiénes eran,({*) # 
COíJCLUSI ONES 

La imposición de l a  monogamia en l a  Nueva España trataba de imponer 

l a  supremacia del hombre sobre l a  mijer, ya que .fue sólo para l a  
- 

mujer y no para e l  hombre. i#iediante.la i c l e s i a  aue tenían un con- 

t r o l  económico, soc ia l  y moral sobre l a  poblwcidn novohispana,se - 

intent6 *Iregu¡arizar** y encausar a todos l os  feliiTreses y en parti- 
- 

cular a l o s  vagabundos que sieicpre andaban de un lugar a otro para 
* 

que es tos no cometieses"torpezas"o ttexcesos*t sexuales, por ser 
I - 

merecedores del  castigo1*divinov1 . -' a '  

I 

A pesar de l o s  Edicbos establecidos por l a  i g l es ia  y l a  sociedad, 

los vagos continuaron con su vida relajada conseguida mediante su , 

movilidad dentro- de l a  sociedad, a pesar de que esta l os  rechazó. 

I 

1 
L' ~ 7 i 

I 

' ----------o-- 

~ t3 ) Diccionario de b iemias  Eclesi$sticas...Op, c l t  p 40 
i w )  Libros parroquial.-s en general de l a  dueva tspafía. 

i 

I 

i i) 
i 
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EL ESYADO SOClAL UE LOS VkGABUiQijOL; - (1789-1810) 

4 . 

- 
- 

82.16% ~ago8rl?declararon a l a  Heal Sala del  Crimen efitar sol- 
- - 

teros, l o  cual no implicaba queLtuviesen %I relaciones sexuales l f c i -  

tas-o i l f c i t a s ,  como l o  demuestra Jesús Ldpez en su'sesis: vioiacjdn 
- 

y de l i t os  sexuale,c en l a  ciudad de&xico. S A V I i I  ( [Sg) - - 
Aunrue 5.9450 de l o s  casos de vagos declararon ser  casados, tenían 

que demostrarlo. ante e l  tribunal de la b a l a  del Crimen. 

Por otra  parte los  vagos solteros cue desearpn casarse tenían que 

demostrar que verdaderamente estaban solteros y sin compromisos. 

1'35 ) Ldpez p:. J.J. Xesina de licenciatura, i n 6 d j  ta .  U~li1-1 1990 

i 
l a 
I 



MEDEUAS DE PHOIECCIOíl . I 
"heconocimiento de sanidad" a los vagos. 

' 

de los test igos y los denunciantes (madre, padre, abuelo, vecino, 

etc.) se hacía e l  Veconocimiento de sanidad" y l a  

Una vez verif icadas las  declaraciones tanto de l o s  vagos como 

estatura'a los 

vagos, es decir, e l  i,amaño que deberían tener:para(poder incursio- 

nar en l a s  f i l a s  del Ejérc i to  l a  cual era t1 de. cinco pies cumpPidos 

teniéndose alguna consideración a los que. prone tfan a h  d i~pos ic idn  

da crecer y adqbirir mayor estatura, para no desecharlos aunque l l e -  

gad0 a toda l a  que se requieremm. iuué  significaba e6to.Z 

w e  s i  bien las Ordenanzas de Levas dictaban que l a  edad precisa 

de l o s  jdvenes para ingresar a l a  m-ilicia era de 17 -&os cumplidos 

(1 3L) 

no se DEBERIA de admitir a gente más joven, sin embargo en l a  prác- 

tics se aceptaban y se remitían a l  ej6rcitcv a personas con menos 
- 

edad. Esto l o  podemos constatar en l a  :gráfica de edades de los 

vagos. Hay que recordar e l  tiempo que permanecían l o s  vagos en e l  

lugar qire se l e s  destinaba: Real Armada, Obras públicas, etc. q u e  

i - 

- 

i bá  de 4 a 8 años, as í  que en e l  transcurso de su  "castigo1* o '*en- 

mienda" alcanzarían l a  edad ideal. 

Los encargados de hacer e l  "reconocimiento de sanidad" eran 

los médico y/o cirujanos de l a  Real Sala del Crimen cuienes "reci- 

bfan una m o m  f i j a  de dos reales por cada recluta alistadomf (19) 

136) AGlJ Bandos v o l  29 
-------------_- 

P 292 135) Archer, c. OP c1 

I 

I 

I 
I 

i 
I 

I 

I 
I 

I 
i 

I 
I 
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I U reconocimieato de saniüad era muy superficial porque en l a  mayo- 

ria de l o s  casos,(el 12S)los médicos ~610 proporcionaban datoe. del 

aspecto f i is ico de l os  vagos, o sea, "bhena ta l la ,  . .bueria robustez" 

sin knalizar enfermedades que no estaban a l a  v is ta  de e l los ,  o bien 

e.ue pasaban por a l to ,  debido a l o s  ingresos que percibían por cada 

revisión. 

La importancia, además, que tenfa haeer e l  "reconocimiento de sani- 

dad" se debia a que los presuntos vagos se declarasen e l l o s  mismos 

como impedid% enfermos por e l  miedo que l e s  provocaba e l  destino 

desconocido a l  ser enviados a l a  extradición o a trabajos forzados'. 

Y 

NO obstante, a pesar &e sus declaraciones,'se enviaban a donde h ic i g  
I - - 
j ren fa l ta.  

1 - 1 El Señor Comandante de las $mas de d x i c o  inform6 aliHarqu6s de 

Branciforte en 1797: 

1 
- 

l'los vagos o delincuentes que se hallen accidentados o se . 
eni'ermasen casualmente en las  vfsperas a l a s  salidas de l a  

evidente riesgo de sus Vidas, mucho mas cuando e l  suspen- 
derlos de una cuerda para otra,  dhdole  tiempo a l a  cura- 
cion de l o s  que fueren fa lsos o s-ipuesLos, no se elude l a  
jus t i c ia  de sus condenas, quedanda e l l o s  presos y pudien- 
do tener y teniendo efec1,ivamente su debido cunplimiento 
ma8 adelante." (IS) 

se l e s  haga marchar n6 obstante con próximo y 

I 

' 13s) AGii Criminal vol 609 exp 5 
! 

R 
L 

I 



Pzodernos apreciar que no importaba que Los vagos eetuvieeen en- 

ferma, no por ello se l e s  de jar fa  en l iberta&,  d e  importante era 

e l  reclutar los  y tenerlos disponibles para e l  destino a donde mbs 

fal&a hicieren: ej6rcito,  obras públicas, poblaciones nuevaB. 

U s  -o...-- vagne -e-...- ineptos --- 
I 

1' 8,  

Los vago8 declarados como"ineptoa para las arma8 se podía 

deber a: defecto de talla (estatura),  f a t a  de rob-tez, a 108 que 

no tuviesen l a  edad cumplida dd 17 años y carecieran de salud. Aun- i 

que como ya dijimos esto era en teorfa, porqué en l a  próctica se en- 

viaba igual  a l o s  jdvenes de menos edad, a s í  como a l a s  vagoe enfez 

mos: 

"La f a l t u  de salud de m i  preso no ( l o )  i nu t i l i z a  para el 
eervicio de l o s  barcos por necesitarse de robuater de que 
carece m i  preso, por su enfermedad de Gálico, en cuya ateQ 
cidn euplico a l a  no t i r i a  integridad de V.C. que en u80 de 
su equidati se l e  asigne por erstos años a l  servicio de la8 
armas" (w) 

Como vemoa esto 88 desahucio! 



_. 
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CAPITULO VI1 

\ 

que turba l a  tranquilidad pdblioa, el que 
-no obedece a Iris Ieyee, esto  ea, a laa con- 
dic$ionee COP que l o s  homfrrrcci 88 sopsrtsn y Be 

definen recfprocamente, debe eer excluido de 
la sociedad, quiero decir, desterrado de e l l a u w  

b e e a r i a  C. De l o s  Palitoar y de las peaaa p 67 



\ 
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Bn el siglo XVIII una de las soPucfonea a la pa*oZogfa social de la 

vagancia fue el destinarlo~~al ,empleo del Estado, es decir, en el 

servicia militor, en las obrae públicas. A los vagoa "ineptosN pa- 

ra  estos servicios se les envid a poblar lugares como las Callfor- 

niae, 
* c  

! 



! 

I 

La grá f ica  circ-r está basada en fuentes del ramo criminal y fi- I 

l ipinaa dlel Archivo General de l a  biacibn. Tomamos come muestra para 

es te  trabafo 286 casos de uagos, 

Con respecto al destino de l o s  vagos esta grá f ica  muestra 

que l a  mayoría de l o s  vagos se detetinaron a las I s las  Fi l ipinas, 

para formar e l  Regimiento f i j o  de Manila 36,3$, f 

Los remitidos 8 l a  Habana ( e l  25s) generalmente 8 ~ n  enviados a l o s  

%A@~&I;~S~', es decir, barcoe que servirían para l a  defeaarar l a s  in- 

vasiones inglemas ,acaecidas em-3796. 

En cuanto a i  destino de l a  Real Armada ( 16$)? y a l  Ejérc i to  ,(1,4$) 

ioe-Q19citmentos nos espeetficaron exactamente e l  lugar geográfico 

de dichos o r~n i smo ,  

De loa vagos voluntarios ya hsmoa señalado que l o s  destinos son di- 

versos, l a  caracter íst ica e s  que e l loa  se "ofrecenn y en ocasiones 

piden un lugar específico. 

Aaf vemos en e&a grá f ica  circular o Npasb3N que e l  92.3s 

vagos son puestos a l  serv ic io  del Estado. 

de l o s  

Hemos incluido a l o s  vagos l i b res  porque estos estuvieron tam- 
t 

b i h  destinados a l  serv ic io  militar. De loa  presuntos vagos li- 

bres ya hablamoa en pdginas de este trabajo, a l  referirnos a l o s  

vago6 indios, casados, enfermos, etc, 



-78- 

ntmxas para "terminar" con todos l o s  vagos "que infestaban e l  rei -  

no de l a  Nueva Espa&a*i lo8 trabajo8 forzados en la8 mime, l a s  Q- 

brajes ,  l a s  haciendas, etc,, y e l  destierro fueron l o s  castigos. 

Ei derstierro a las i d a s  FilipinePl Be aplic6 como omtigo  a los va- 

\ 

gsa, holgazanes y ociosos, 

"Ante l a  limitación de deaterra- a l  vagabundo d l a  de 
l a  provincia, Felipe 11, por instrueci6n r ea l  de 1595, 
extendib e l  deartierro a las F i l ip iars .  Con ameLzítsa de 
aer cali f icado8 de incorregibles, g por conaiguiente 
merecedores de elste caartigow. @E) 

medida para terminar con tanto vagabundo, percrpfincipalmente para 

que h t o e  llenaran l a s  f i l a s  de l  Regiaiiento f i j o  de Manila. 

De nuesf;ro uniudrso de vagos para l o s  &os 1789-1810, 

e l  36,3$ 69ñ, remitido8 a Filipirras, 

La mmera de aprehender a l o s  vagos fue mediante l a s  levas y ei- 
\ 

guiendo e l  proceilo en l a  Real Sala del  Crimen - que ya bemoa seña 

lads-. De prefsrenoia 88 elegían a l o s  vagos robuartoar, blancoe y 
, 

de buena talla que *per f a l t a  der aplicación 88- estorbo de Ir 
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b pb eL ima .  Deapu68 de haber nacumuladow a io8 wqabuipdoe en l a  c i g  

dad de México, 88 remitían en cuerda o Acapulco, donde nprsrda re- 

vista por aquellos Of ic ia les  Reales me l e e  de ropa de mar 6 e s t i l o  
I 

de l o e  Filipinate y racidn de ArmadaN(&L8 t r a y e e b r i a  de 1s ciudra 

de MBxico a l  pueStto de Acapulco era aproximadaiq,nte,de 21 dfa8.m)  

La UQ de Fi l ipinas l legaba a Acapulco en espera de "bastantes holg, 

bres,,,que no baxe de 400 com~ otras vecesN.(m) Cenersrlntente l a  

Fragata de F i l ip inas  salfa de l  puerto de Acapulco a principios del  

& o ,  as€ que l a  nrecolecciQna de vagos Be aceleraba .ia:Zmkf&tñdn 

R&OS del año, D$~raciadarmiente de la documentacidn de que dispome- 

mo8 

ne8 p8riiPite.n observar que 108 me888 de mayor aprehensión fueron a 

no pudimos g ra f i caz  l o s  meseap #in embargo, l e s  cuadro8 anexo8 
L 

par t i r  del  mes de. j u l i o .  

En caso de que no se Juntasen e l  número deseado de hombres vagos 

para e l  Regimiento FiJo de Manila, 88 acudía a los  deset-tore8 de 
. o  

r4incidencia a f i n  de que seal lenara"la Nao de Fi l ipinas.  
~ 

<I 



*L;legar6 quamto ante8 al Puerto de Acapuloo l a  Fragata 
de Filipinars strrn W r e e i ,  que arr ibó e l  11 del  corrien- 
te, eeta dara re laciaa de l a  gente que reemplazar& a l  
Regimiento f i j o .  Se l l evará  a gente de l a  cárcel  cui- 
dando también de recoger con l a  prudencia que corre& 
pondo aigunos bagabuadoe blancos ~o bu a t a s  db buesa 
1i.a en el coacsgte de que 1.. -o 8 d d r ó  en todo el 
proximo febrero" (+I 

' 

El tiempo que deberfrrn perntaaeceylors umb\tiadas ea e l  Redmiente, 

de F i l i p i m a  era de s e i s  a ocho aSios. 

"beria su #lmi&iva conele,rra a, Manila par e l  de o c b  ( ~ I Q s )  
9 aer mui fasto, se tbngan en canauerac ion ,  lais via- 
Sea y trauaj@a que - podseids y deberan sufr i r "  (H3) 

pinas, no du&nas qtte aiguno~ vag~s í l e m e n  enfermos e inút i lee  

para el sarrvicio en e l  Reginrieako. Gia i n fo rm de Filipirras de 1802 

ws permite saber que se enviaban vagos inút i les  y en cantidades 

que a0 erartisfwhn la8 necesidadea del Regimiento. 

w,..Uegaron en el inQvfo Mrrgriralriaea, y earparado8 l o a  id- 
t i l e s ,  ae redaiajo au numero a. poco ma8 de l a  mita&, 
quedaisdoine e l  descoaatxelo de que a progarcios, qae aan 
nenorei l o s  endoe  de ese reyno, a kl graie que sien- 
do e l  estado de esta colonia e l  mas cr i t i co ,  en que ha 
podido verse, BQII tambien l o s  auxi l ios ,  108 menore8 que 
$amas ha recibido de ese regno" 040) 

lqd )  A@€ Fi l ip inas  vol  28 exp 4 

143) AJU Fi l ip inas  v a l  30 exp, 5 

p)g) AW P i l i p i n m  vol 53 exp 16  
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La genfnsula Be Cal i fornia  podía r e s i s t i r  - ae&n e1 mr- 

qu'6a de Branciforte- a h a  invlsiones de coraarioa ingleema, pero 

" 1 3 ~  lar f u r z i t s  de una farmal expedicion d i r ig ida  a BU co~qu i s t a ,  

porque nunca se r i a  posible  guarmcer rguellaa dilatada6 y casi de- 

sierkaa costas con un ejército que habris de aer nunieroaisimo para 

cubrirlas, y aim r r b i t r i o s  para mantenerlo y ~ b n b e ~ 8 r l @ ~  a-) 
A l  perder e l  te r r i to r io  de las  Californiae, aerfa muy d i f í c i l  BU 

reieonquiata, adeds de que habia el riesgo 

gen intertmptadod los  buques de nuestro comercio con l a a  i s l a a  Fi- 

'sevidente de que fue- 

l ip inas  y con laa posesiones de nuestra América meridionaln,@$ 

El Ehrqu48 de Brrnciforte conaiderd que ar pesar del  eekablecimien- i 

t o  del  e j é rc i to  establecido en las Cal i foinias ,  l o s  enemigoa ingle-  

8e8 podían introducirse gradualmenta hasta apoderarae de ellaa, / 

La propueetar del Marqués fue aumentar l a  p o b l a c i h  y de e s h  m a n e -  

ra evitar  l a  entrada de io8  ingleaea a l  t e r r i t o r i o  novohiapano. 

LQB nuevo8 peblabdores de la8 California8 serfan loa '  "ni- 



A d d s  de enviar I l í a  nifles y niaas expbs i b s ,  68) enviaron a la8 

Cal i farniae PL la8 vagob, o c i o ~ o s  y malentretenidos. 

4,89$ de los c-08 reviaadoia en e l  ramo criminal del  Archivo General 

de l a  Nación y prooeaados par l a  Real Sala del  Crimen fueron desti- 

-dos 8 la península de C&Liforn.ia, E l  siguiente ouldro 08 unañiues- 

i 

I. 

tra de las característica8 fiaiciss y aocialeer de l o a  vagabundos4 

casado 

-14 ero 
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Ceca podemoe apreciar en e l  cuadro mte r i o r ,  l a s  vagoa además de 

haber sido acusados por ese d i l i t o ,  benfas otro8 i g u a l  de graves 
\ 

como l a  embriagues y lo8  juegos de azar'. E l  v i c i o  de wc@ime* ae cog 

sideraba Wmui perJudicial a toda aocieard, i muy digno de que 8e 

escarmiente de un modo exemplar, enviandole (a quieneli l o s  caiaetfrñ) 

a C d i f o r n i a s ,  i ahue a l o s  confinea ma8 dilatados h n i n i b a  de Su 

wLaEc)akd c15Z) 

p r s p h l t o  para v i v i r  ea comprflía de l o a  naturaies de Ca i f o rn i a a  

----.-,- 

1'52 I A W  Criminai r o l  385 exp, 2 



a guielkes corroaperfrn con eatoe del i tos  que por o t r a  parte 88 de- 

ben castigar con mayor perna".(\s) ?ese a l o  señalado par dicho i* 

teadente, 61 mimo remitid a lar  Grl i forniaa a un gran nthero de va 

gabundorr borrachos* partadores de arma6 prohibidas y que por 8tf mie 

am holgmaaerfa  pedfm "uoEta@ar" a l o s  naturales de dicho lugar- 

Sin embargo, - no había ciu%rtdrnoe ndecentebm dispuestom a mar- 
) 

charse par su propia voluntad a la6 Californitus, Is8 autoridades VL 

rreinaies  enviaron a 108 Rmie~bro8 podridos de l a  sociedadw a l a  pa 

n a a ,  además de l l e v a r  consigo, los vegos, enfermedadea contagia 

sáá .- 
A 1a1 vagaap hcmiosoa3 y naloassl l o s  enviaba& ddsde l a  ciu- 

dad de Mxico y de otra8 ciudadea como Guutojuato a l  intendente de 

(*Y estado de marif; )  para que de allí l o s  ea'lwroraen a 

las Cirliforniu. La csulerda de V-LI lare enviaba junto con una l i s k  

donde be acentaba l a  "calidadr, edad, o f ic io8  y demh @&a8 parti- 

culares de l o s  v l i g o ~ ~  a d  como "108 prtmiQ#k cy) &amto8 del cumin@, 

a v i d  a Vol$,, enviaudsle razón de au importe para l a  debida conatrg 

\ 
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Yn l a  Nueva España por r n b  de oeaicdea~ertw a 0 8  no e x l g  

S i 8  ua 098naika grsóipiamonb constituido, debido a l a  re lat iva  paz 

reinante. Pero en 1761 con l a  guerra entre E8pafIa y l a  gran Breta- 

ña, e l  v i r rey  larqude de Crui i las ,  mi l i tar  de carrera empea6 a or- 

ganizar l a  defensa del terr i tor io  novohiapano. En 1762 a l  ocupar 

los ingleses l a  i s l a  de Cuba, e l  Merrquh de Crui l ias  emprendió l a  

tarea de reforzar con un batall61 de infantería y o t r o  de caballe- 
> 

ría el puertó de Vqkrcrua. Arrf comenzó l a  fomueiakr de% primer e365a 

oher tiene un estudio muy interesante de ia organizaeidn y función 

üe diaha orgcuiiruao. l&E.m%m& atator aellda que para l a  formdn 

$in embargo eat0 no aucedib, a l  contrario, l o s  hombreq,al saberse 

posible8 en l i e bdo s  para l a  fornaoidn del ejército hufrn de 8u8 ca- 

886 prefir iendo vivir en condicionea precarias y eacondidos ( I  ). 

Ia solucidn del cjdrcito para llenar BUS f i l a s  ae halla- 

-.-- ------- 



br en e l  grupa nwaer080 de vagabundos que habitaban en ’ l a  Hueva Ea- 

pana. De esta manera y con e l  pretexto de que se ev i tar ía  tanta va- 

g m c i a  ne emprendieron las  levas de vagos reiliztadrre por un of ic ia l .  

\ 

8&b&Ibrno o an s a r g e~ to ,  s i e te  cabos J dies  o quince soitladoer, 

quieaea recorrían de día y de noche todos 108 lugarea de l a  Nueva 

$eprña en’buma de vagabundos. &) 

A pesar de que el perteneoer a l  $$&cito o Real Armada: 
I >  

ofrecfa  un aOa6o~l socia l  y estabiJidad económica a quienes ingrcs- 

s a w  a 61, ,a lo lardo del s ig lo  XVIll y principios del  a ig lo  XIX 

ae notaba un a l to  índice de dessr ,c lbn.~~]  

nEsa3sCIW 

Respecto al problema de h f a l h  de aplicación y la delier- 

cidn de las armas, e l  v i r rey  Marquina sena16 en su Instrucción al 

vl r rep  Iturr igaray en 1803 quet 

‘amado 80 trata Poner cuerpos sobre lamr arma0 4 ne 
00 añade l a  ninguna iñolinaciaa de eatois naturdeb  3 
l a  carrera, Biendo estoer l a  causa principal  de que 88 
oculten o abtmdomn sua domicilios, y de que haya ana 
notable deseroibnw 

--------o-- 

1% -) Araher, C. @.. oit 
1 9  1 A M  CrimiaQí 675 / PIZrIPIBaAS vol 30 
66 ‘ j  instrucciibn Reservada tiel seflor Marquina al Señor i turr lgarax 

P 729 



E l  de l i t o  de d4erercibn era  aqua3 que cametian los  isolda- 

nln.ur del  ej6roi to  y r e d e s  ordenes inponfanja l o s  desertores eruu 

diferentes segdn l o s  caaos y c i rcunetsncis8 (~ )  

I ~ d m e n t e  Be callitigaba a toaa persons que ayudarse a io8 desertores 

del eJQrci to  con penas hasta de cinco años de presidio “ai  fuese 

I 

\ 

Boble y doecientoe azotes a l o s  plebeyost y si fuere muger c i m a  

afloa de destierro diez IeGuas del  lugar de su reeide~4BPa.~ (Iq 

E;1 de l i to  de b96aciÉbbs era tan perseguido por l o s  alcaldes del crA 

men que inciueive ofrec ía  recompenea a quienea l o s  delr%.rrasen 00118 

m a s  o bien l o a  entregaran a l a  corte. 

RA quien diere las. señas de l a  casa 6 parage donde ae 
ha l l e  al& Desertor, se l e  guardará secreto; y SI em 
virtud de l a s  que diere se lograre su aprehenaion, se 
l e  dar&& aeia pesos. UUe la8 Jus t i d a r  y SU8 Minietros 
zelen a l  en 108 t6rminoe de 8u Jurisdiccion 198 ha l l a  
a l d n  Desertor, y hallandolo l o  arresten, y 88 leB grji 
tificrard; pero no haci6ndolo y disimulando l a  a6i8t9nCigt 
del  Deberwr,  imcur r i rh  em perder e l  empleo*.&# 

! 



Norman Martin define a l o s  vagabundos de l a  Hueva Eepafla del 

s i g los  X U  como: 

"El vagabundo es  aquel individua a i  que no se recomce nin- 
guna l iga aocial ,  bien eea familiar,  jurfdioa,  econhica  o 
te r r i to r ia l .  Ea $que1 a l  que los reatantes miembrae del  
grupo no reconocen como BUYO y que no tieherr ningún fists- 
tus" eepecífico, tal como l o s  e x t r d ~ o s  Q l o s  extranferos, 
bla siempre e l  vagabundo ea errane; en muchas ocasiones es 
eedentario y con frecuencia $8 preaenta mas en l a s  ciuda- 
des que en e l  campo y en l o s  caminos. Andar errante no es 
sino una de tantas característicae de l  vagabundo"( 16it) 

gata definición de H. Martin *ap l i cab le  a l a s  características d 4  

l o s  Va$08 de l a  ciudad de I46xico en e l  s i g lo  XYIIS .  

Podemos agregar a fa  definici'ón de Nssaan que s i  bien a l o s  vago8 no 

se l e s  reconocía como miembros de l a  sociedad, ef ~9e l e s  adjudicaba 

o reconocía a e l l o s  l o s  vicios HfunestosH del latrocinio,  l a  embria- 

guez, l a  violencia y e l  desorden. 

A peear de que a l o s  vagos no se l e s  reconocía ninguna liga 

eociai. y ae les veía como a t*e~traf íos"  o "exVranjerosn, no se l e a  po- 

día ignorar puesto que anüaban por todos l o a  lugarrss públicos de 

l a  ciudad: ca l lea ,  plazas, puentes, taberaas, conventos, i ig leeiaa:  

en las puertas de e l l a s ,  igual  que en las del  Coliseo. 

Literalmente #pol i l la l "  ea l o  que menoscaba o destruyg ineenaibleme_s 

te UM cosa. 
Las nciblrcomaan son unos insectos diiainutoa, cuya l a rva  taladra l a  

madera y l a  reduce a polvo. Se re f i e re  también 8 l a  persona o cosa 

que poco a poco va consumiendo l a  hacienda. (u) ----------------- 
362 1 Martin Mo man, Francia.Op. c i t  Introducción p, VI11 
IG3)biccionario pol ig loto mrrra pp 95 y 2i8 

I 
! 



".- 

A l o s  vagabundos be l e s  deeignaba, entre otros adaetivos, de poli= 

l l as  y carcomas las cuales iban "comiendoatitn con au8 v ic ios  y mal 

ejemplo a l a  ciudad de México y se expandían de t a l  manera p e  e l  

gran mueble de l a  capital  novohiepana rdípidamente se hacía polvo, 

En e l  Bando de j u l i o  de 1797 e l  Marquee de Branciforte a l  re- 

f e r i r s e  a l a s  levas de vagos que ae real izar ían en ese &o no8 pro- 

porciona e i  concepto de ~ :vagabundo, asf como l o s  lugares donde 81' 

encohtraban errtos, 

Debida a que en enero de 1797 l l e g ó  i s  noticia  a l a  Nueva Espafla 

de l a  guera contra l a  Bran B r e t d a  e l  marque& orden6 hacer: 

'una pesquisa de todos l o s  hombreril que verdaderamente fue- 
seil vagos,  ocioso^^ y mal entretenidos bien por defeate de 
domicilio f ixo,  bien por e l  de ap l imc ien  a o f i c i o  conoci- 
do, con maestro examinado, o bien porque haviendolo apren- 
dido no t,guvieeen continua aplicacion a 61, prefiriendo l a  
olgazamerfa, y pasandoee en juegoa, truenos, v i l l a r e s ,  ts- 
verna8,y pulquerias hallados y acomodadas con loa  vicios,  
desnudez, y f a t a l e s  coneequencias que traen a l  estado err- 
tarr po l i l l a s ,  o carcomas de io8 ínfimos pueblasn(f6?) 

Esta definición es c l a r a  y juntar gran parte del signif icado de va- 

go que hemos descrito a l o  largo  de todo e l  trabajo. 

. \Cq ) ACU C r i m i n a l  vol  556 .Bando de 1797 



G m u s I m s  

La  primera c 

-go- 

nclzlaidn que se desprende de eeye trabajo e8 

que a pesar de l a s  leyes restr ict ivas  a l o s  vagos no fueron contro- 

lerdos y mucho menos "exterminados" de l a  ciudad de México en l a  6po- 

ca colonial.  

A penar de quejsrre l e a  envió a destinos t d e B  COB0 e l  e jército,  e l  

servicio en l o s  btmcoa o bajeles y a poblar las oal i forniaa,  e l  nú- 

mero 'de desempleados tanto de l  campo como de l a  ciudad aumentaba 

ya por c r i q i s  agrfcolas,  ya por epidemias o por l a  f a l t a  de fdbri- 

cas a donde pudiesen aplicarse a trabajar. 

o f rec ia  un medio seguro de conseguir limosnas y v i v i r  en l a  h o l m  

zanerfar Además a l o 8  9rerdaderos pobres" se f ea  enviarían a l  HoispA 

c io  de pobres de l a  ciudad de Mdxico.(lbS) 

AdemlCs que l a  ciudad- 

l oa  s ig lo8  X V I ,  XVIS y principios del mIII e l  pro- 
I 

eelso y san.tbcaia de l o s  - era .muy tardatao, inclusive en aea- 

eiioaes quedaban l l enas  l a s  c&rcelea de l a  ciudad ain forman l a  cau- 

8a a los aprehendidos, Para mue8tros años (1789-18x0) se agi l izan 

medianamente los  procesos por las  guerras que sufr id l a  gueva Espa- 

ña en 108 aíloa 1797, 1798, 1805 y 1808 contra l a  Gran 3retafía y hr 

urgencia de wco;naeguiru hambre8 para l a  defenea del  reino. 
a"'" 09 

Y en estas priaas se involucran -alguna@ naukoridadea" abusiras que 

arrestaban a cuanto hombre, estaba a BU d c a n c e  sin importarles e l  

que fuese vago o no. 

I 

Fracasaron también las  prohibiciones a los bai les ,  juego8 
-.lo-.-- 

l b S )  QCx+m de N6XiOO 1800, p 163 TOBO X EiO 27 
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bebidas prohibidas, tan es a s í ,  que hoy día son parte de l a  vida co- 

tidiana de l a  ciudad Qe M6xico. 

Por a t i m o  110 hay que olvidar a l a  familia, que sufría’ l a  po- 

breza, e l  desempleo, las  c r i s i g ,  y sus propios problemas internos 

(r iñas,  muerke o abandono del cdnyuge) 

&a situación de l a  

tener a sus hi jos  era mucho mis d i f i c i l  que hoy, no 

huger de esa 6poca como ;Sefa de familia y e l  800 

teniendo otra 

opcifjn que e l  deshacerse de su producto. 

I 
I 

Ea patolagfa social  de lars tagabundsa de la d!pooa c o l o n h l  

“rnutbw en e l  s i g l o  XIX en l o s  wJ.6perosn de l a  ciudad a quienea se 

l e s  aplicaron ser ias  medidas para terminar con e l los .  

Estaer enfermedades aocialee han persistido a través del  tiem- 

po . s i n  aolucidn alguna y definitiva,,, 



CSiS€Gk EDADES DE LOS VAGOS (1789 = lSW )  

18 años e s l a  edad promedio de los  vagos apreheadidos me- 

diante l a s  levas y rondas en l a  ciudad de México, para Que sirvie- 

ran principalmente en las milicias,  6n l a s  Ordenanzas de Leva# pro- 

mulgadas en Aranjuez en 1775 y aplicada8 a l a  Nueva Espafla en los  

años que estudiamos, se estableci6 que l a  edad promedio para ser- 
I 

vir a l a  mi l ic ia  era  de 17 d o s  cumplidors haeta los 36 &loa, 

Vemoa en l a  grá f ica  que l a  gente joven era l a  mayorfa, esto ae de- 

bi6 a variae razonea'r 

1- Primero que era una aocidad con uñ8 demograffa a l ta ,  coa- 
t i tu ida  en su mayorfa por gente joven. 

2- Hay una estrecha relación con nuestro planteamiento de l a  
desintegracidn familiar y que en gran medida l levaba a l o s  
hijos desprovisto8 de casaF padre, madre, a una vida de ocio, 
holgazaner f a y aaganc i a. 

,- 

3- E l  aumento de vagos de 18 &os eigni f ica  que l a  efad e r a  
aproximada, pero que con 3.8 años ya etstaben dentro de l a  
l e y  para ir  a i  ejército.  

Otra caracterfstica es que a pa r t i r  de l o s  31 años disminuye el 

n b e r o  de vagos, Lo mas probable ea que se ocultasen en los  cam- 

pos o en l o a  conventos, mientras se hacían l a e  rondas, 
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