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INTRODUCCION 

Una de mis inquietudes acerca de la historia de Méxl 

co, en particular de las Instituciones que prevalecen hasta 

nuestros d{as, fue saber el origen de los Supremos Tribuna 

les. 

Las fuentes directas, tales como la Recopilación de 

Leyes de Indias y el Cedulario de Vasco de l'uga, escritas en 

espaftol antiguo, fueron de gran ayuda para mi investigación. 

En ellos encontré que la Real Audienci", que ya estaba esta 

blecida en Granada y Val lado! id, fue erviad;i al Nuevo Con ti 

nente por los abusos cometidos por lós conquistadores. En Ja 

Nueva Espafta, existieron dos Audiencias: la primera, presid! 

da por Nufto de Guzmán, y la segunda, que estaba integrada por 

1randes personajes tales como Vasco de Quiroga, fue presidida 

inicialmente por Sebastián Ramírez de Fuenleal )', posterior -

aente, por el p~imer virrey del Continente Antonio de Mendo 

za. 

La Audiencia de Nueva Espafta se distingui6 de otras 

establecidas en el Nuevo Continente porque estaba presidida -

por un virrey; sus funciones en un principio podfan ser 1Uber 

nativas, administrativas y de justicia; finalment~ en 1808 

con la creaci6n de la Constituci6n de Cádiz, la Audiencia se 

convirti6 en Supremo Tribunal de Justicia, siendo reafiT11ada 

en la Constituci6n de Apatzin1An (1814). 
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A través del presente trabajo, se hace notar las di· 

ferentes etapas que pasa la Audiencia, sus funciones, tanto · 

gubernativas coao judiciales; las prohibiciones de sus funci~ 

narios, en especial del cuidado que éstos debían de tener pa• 

rn conservar su imagen de hombres honorables y letrados, es • 

aqul en donde quisiera insistir, pues desde la época prehisp! 

nica, el juez, los ainistros y todoa aquellos que han iapart! 

do justicia, se les ha considerado hoabres de cultura, ¡Oja· 

14 esta iaagen prevalezca! 

Adriana Monterrubio luri 



CAPITULO 1 

ORIGEN DE LA AUDIENCIA INDIANA 

1. CEDULAS DE FUNDACION DE LA REAL AUDIENCIA INDIANA 

Durante la época del Derecho Indiano, en AmErica, e! 

pecialaente en la Nueva Espafta, existieron diversas y varia 

das formas para la administraciOn de la justicia; entre las 

más importantes podemos mencionar a la Audiencia, que es el 

objeto de este trabajo. 

Las Audiencias, al parecer de Jos6 Mar[a Ots Capde -

qui: "Fueron fundamentalmente 6rganos corporativos de la ad

ministraciOn de justicia. Pero ejercieron al propio tiempo · 

funciones de gobierno muy importantes, que en Espafta nO lleg~ 

ron a desempeftar nunca. Actuando en corporaci6n como Reales 

Acuerdos, controlaron, en buena parte, las altas funciones de 

gobierno de los propios virreyes". ( 1) El autor no declara 

toda la importancia de dichas Audiencias, ya que controlaban 

incluso a los enviados directos del rey, esto es, a los virrt 

yes. 

La pri11era Audiencia en las llamadas Indias, establ! 

(1) Notas al final de cada capítulo. 



cida en el afto de 1511, fue la de Santo Do•inKo; ese mis .. 

afto, se cre6 el 4Real Consejo de Indias para regular a las Au

diencias de manera directa. 

En 1527 se estableci6 la Audiencia en la Nueva Espa• 

fta, su creaci6n fue motivada para frenar los supuestos abu

sos co•etidos por el Gobernador y Capitán General, HernAn Co~ 

tEs y los oficiales reales, ya que fueron múltiples las que -

jas que al respecto llegaron ante la Corte del Emperador Car

los v•. Con la creaci6n de esta Audiencia, se introdujo en -

foraa definitiva la administraci6n de justicia dentro del te· 

rritorio recienteMnte conquistado. 

Carlos I, comision6 coao gobernador, y con aproba 

ci6n del Consejo de Indias, a Luis Ponce de León, para resi 

denciar a Cortés y quitarle las "Varas de la· Justicia", como 

primera medida. Ponce de León lleg6 el 4 de junio de 1526 a 

la ciudad de México y publicó de inmediato la residencia de 

Cortés, pero como no hubo acusaci6n al1una, fracasaron los i~ 

tentos del rey y de los enemigos de Cortés. 

Ponce Je León murió el ZO de junio del mismo afto, d! 

jando como sucesor a Marcos Aguilar quien también falleci6 p~ 

co despuEs; es asi como el entonces tesorero Alonso Estrada · 

qued6 como gobernador, reconocido por los partid;irios de ller· 

nin Cortfs y por el Ayuntamiento de la ciudad de México, ya • 

que una condici6n para que pudiera ejercer su cargo serla que 

•A lo lar¡• de este trabajo, se mencionarl indistintaaante 
Carlos I, o Carlos V, al referirse al Emperador Caries 1 de 
Espafta y V de Alemania. 
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lo co11partlera con Gonialo de Sandoval, aal10 de Cort••· 

Otra condlcl6n fue que nin1Gn ¡obernador p.,.lera entro .. terse 

en lo relativo al rep1rtlaiento de indios, al en las expedl • 

clones de 1uerra, porque de estas aaterlas se baria cario el 

propio Cort•s, en su cartcter de Caplt .. General, por lo que 

el juicio de residencia iniciad• en 1u contra, qued6 i1ua1 .. ~ 

te 1u1pendido. 

Pue el 2Z de a101to de ISZ6, en que por medio de una 

Clclula Real, se prevt•·qua se tuviesen coao buenaa y 111ale1 

las su1tituctonee de 101 poderea y noabr1atento1 qua hubiesen 

hecho, tanto Ponce de Lelln cOllll Asuilar, dando por resultado 

que se qued1r1 Alonso E1tr .. a coao dnico 1ollernador, a pe1ar 

de estar .uy deapre1ti1iado, dada la deshonestidad qua lo ca· 

racteriz6 cuando funal• co .. ta1orero. Toaando en cuenta ••· 

te despresti1io y l•• continuas quejas lle1adas al Consejo de 

India1, Carlos V dio un pa10 fir•• y decisivo sobre el 1obi•! 

no y la adainiatracida de justicia, creando·la Cldula que •• 

refiere a la Nueva !1pafta el Z9 de novieabre de ISZ7, enviln· 

dola de in .. diato a Santo Doain10, dado que aOn no habla Au · 

dtencia en la Nueva !1pafta. Esta pri .. ra c•dula, fue diri1i· 

da a: "Nuestro Presidente e Oydorea de la nuestra audiencia 

y chancllleria leal que aveaoa .. ndado¡proaover para la Nueva 

E1pafta".* (2) Taabt•n •• dlria• al Obispo de Tlmacala Pray • 

Julila le Garcl1, a Pray Juan de Zua&rraaa, electo obispo de 

"'ateo, y a 101 1uardtanea de 101 aonaaterio1 de Santo OOllia· 

•s.....,.,,,, la ort~afla.y 1int1zt1 ••la •poca •n la 
tranecripctda de 101 ~tos ra1,.ctivo1. 
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10 y San Prancl1co. 

Bn otra Cfdula, dada en la ciudad de Bur1os el 13 de 

dlcieabre del atsao· allo, Carlos 1 noabra a cuatro oidores y a 

un presidente para la.Audiencia de la Nueva Espalla, sellalando 

coao residencia de la aisaa a la ciudad de Ml!xico, y le fija el te

rritorio que coaprendla: " ... el cabo de Onduras, y las Ygue

ras y Guatiaala, e Yucatan, e Co&uaiel, y el Panuco y la Flo

rida y el rlo de las Palaa1, y a t~das las provincias que ay 

y se incluyen desde· 'dicho cabo de Onduras hasta el cabo de 

~·Florida, ansl por la an del sur coao por las costas del nor

.té.;·, .". (3) En esta CEdula ordena a las aencionadas provin 

cias, obédecer a dicha Audiencia coao si fueran 6rdenes rea 

··1as: "· •• las qualas Nos p~r la presente vos poneaos y aveaos 

por puestas, y le duos poller y facultad para las executar 

contra los rebeldes fueren y en sus bienes y as{ misao manda

aos que van1an las apelaciones que vos los dichos Governado -

ras ju1tlcia1 se intarfiaran a la dicha nuestra Audiencia 

Real, sesdn coao viene enstos nuestros reynos a las nuestras 

audi4'Dclas de Valladolid y Granada. 

Y porque Nos eabiuo1 a los dichos nuestros oydores 

juntos: ·y potlrl• ser que por ser las coaas de la aar espe 

cielaente de tan aran nave1acion inciertas y audases coao por 

alaun iapadiaeato, o enferaedad o otras causas que les suces

die11en en el c .. ino no pudie11en llagar todos juntos, de que 

podran fecadar diferencias y dudas en esta tierra ••• quereaos 

y aandaaos y duos licencia y facultad a los dichos nuestros 

oydores, para que cualquiera o quelquiar dellos que llegaren 
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a la dicha tierra primero que los otros no emar1ante que no • 

lleguen todos juntos, y que el dicho nuestro presidente, no • 

vaya con ellos los que dellos llegare entretanto que llegaren 

Y se junten, pueden hazer y hagan la dicha audiencia y enten

der y despachar y determinar las causas, pleytos y ne1ocios -

della como si todos juntos estuvieren y refiriessen en ella, 

Para lo qual, por esta carta les daaos poder c119plldo con to· 

das las fusincidencias y dependencias, aneridadee y comercia· 

les, y los unos no los otros non fagade1 ni fa1an en deal por 

alguna manara, so pena de la Nuestra Merced y de cien ail ma· 

ravedfcs, para la nuestra camara a cada uno que lo contrario 

hiziere •.• "· (4) 

Asf, la Audiencia tenra •11Plia jurisdicci6n sobre 

las provincias, y como dice el texto anterior, podfa iniciar 

sus funciones aunque no estuvieran todos sus iptegrantes, ya 

que habfa premura por hacer justicia en las tierras reci6n 

descubiertas. 

Bernal D[az del Castillo ase¡ura: "·•.que traían m!. 

yores poderes que nunca a la Nuava EspaAa despuf1 trajeron 

los virreyes, ni presidentes .•• ". (SJ 

·Para que e'l rey decidiera acerca de qui•n podr[a ser 

el presidente de esta Primera Audiencia, necesit6 informacio· 

nes de la actitud de Cortfs. Sus colaboradores le su1irieron 

la necesidad de una persone que estuviera en contra de Cortfs, 

habl4ndole de NuAo de Guza&n; jurisconsulto y conquistador, • 

que en ese entonces se encontraba coao·Gobernador del P&nuco. 

Su odio hacia Don Hern&n era arande, ya que ~s de envidiar 



lo, lo crela un traidor. Fue as{ como lle¡6 a Presidente de 

la Real Audiencta Nufto de Guzmán, nombrado por el Emperador. 

Los oidores fueron: el licenciado Alonso de Parada, Francis

co Maldonado, Juan Ortiz de Matienzo y Diego Delgadillo; to -

dos venían como capitanes de los navíos en que viajaron. De

sembarcaron en Veracruz el 6 de diciembre de 1528, junto con 

Fray Juan de Zum4rraga, designado Obi•po de México. Días de! 

pués, mueren Parada y Maldonado, quedando el gobierno a cargo 

de Del¡adillo y Matienzo. Sobre ésto escribió a la Corte el 

seftor Zum6rraga: "Tengo por muy cierto que para lo que con 

viene al bien y sosie¡o de la tierra, fue de muy ¡ran dafto 

que Dios permitió a esta tierra con la muerte de los unos y 

la vida de los otros". (6) 

Garc{a lcazbalceta dice al respecto: "Injusto sería 

culpar a los reyes por haber errado muchas veces en el nombT!!, 

miento de los e11pleados para América. España era entonces el 

centro de la política europea; sus monarcas como poseedores · 

de diver.sos estados en la Europa misma, se veían mez.clados en 

todas las cuestiones de guerra, así politicas ~orno religiosas 

de aquel continente. Inmenso era el número de empleos, de a! 

tas y de bajas que deb(an proveer en ambos mundos ... ''. (7) 

El nombramiento de Nuño de Gu¡mán, si bien errado 

por un lado, logr6 el fin desea<.lo. Afirmo que fue errado por 

la crueldad evidente que lo caracteriz6; como ejemplos tene · 

mas: la venta masiva de indios del P5nuco para ser esctavos 

en otras islas, •grado tal, que dej6 cosi despoblado aquel • 

territorio; la dureza que mo~tró hacia los frailes francisca ... 



nos r. como último ejemplo puede mencionarse a los mismos co~ 

quistadores, que si bien se mostraron complacidos con su nom· 

bramiento en un principio por los generosos repartimientos 

(llegaron a tener hasta treinta mil indios cada uno como pre

mio por sus servicios), después padecieron su despotismo. 

Pero era sin duda, el hombre id6neo para eliminar el mando y 

la gran fuerza que ten(a Cortés, ya que la ambición de GuzmAn 

era tan grande como la de su rival y con su sagacidad, logr6 

lo que ya dije: engafiar a los conquistadores, de los cuales 

era respetado y temido. 

A los oidores, se unieron como colaboradores: el 

factor Pedro Almfdez Chirinos y Garcia del Pilar. El primero 

hab!a sido encarcelado en ausencia de Cortfs por los abusos -

cometidos durante la conquista de las liibueras. El se¡undo, 

habla sido intérprete, enemigo del conquistador y diligente -

partidario de Gonzalo de Salazar. 

El 1!de enero de 1SZ9 se reunieron concejales, oido

res y Ustrada co~o gobernador, para llevar a cabo el cabildo, 

nombrar alcaldes )' entregar el mando a Nufto de Guzmán. El 

primer acto de esta Audiencia fue: residenciar a liern4n Cor

tés. 

El S de abril de 1SZ8, el rey de Espafta ~and6 otra • 

C6dula dirigida a: "Nuestro presidente y oydores de la nues· 

tra audiencia y chancilleria real de la Nueva Espana, que re

side en la ciudad de ~hico y la Nueva España, y a vos los r~ 

verendos padres, Julian Garcés, obispo de Tlaxcala y Fray 

Juan de Zu•Arraga electo obispo de Mfxico y a tos padres pri~ 



a 

res y ¡uardianes de loa aonaaterios de Santo Doain¡o y San 

Franchco de la ciuclad de Mbico .•. ". (8) En esta Cfclula se 

ordena conjuntaeente a la Audiencia y priores de San Francis· 

co y Santo Doain¡o, que busquen la foraa conveniente para la 

conversi6n a la fe cat6lica y al buen trataeiento de los in 

dios. Manda en dicha Cfdula, que se hiciera un censo de los 

pobladures naturales y de las 4reas ¡eo¡rlficas del Reino de 

Castilla,. (ya que la Nueva Espafta se consideraba como parte 

inte¡rante de ese Reinoh asl como los nombres de las provin 

cias de Coliaa y Guateaala. De la forma en que fue hecha la 

conquista, cu4ntos y quifnes eran los conquistadores que se • 

hallaban con Cortfs, asl como el tieapo que tard6 en realiiar 

se la conquista. Pide inforaes de la "•.,calidad de sus per

sonas que uvieren fecho ••• asl de repartimiento de yndlos co

ao en otra aanera y quales son casados y quales por ca 

sar ... ". (9) Asiaisao, H pide inforae de la poblaci6n cris· 

tiana que no sea india, cuanta tierra y el número de indios 

que tenlan: "· .• por cuanto vistas las dichas inforaaciones y 

pareceres de los dichos reli¡iosos y nuestro governador Her 

nando Cortfs y otras auchas y diversas foraas con acuerdo de 

los del nuastro consejo y por la voluntad, que teneeos de ha· 

1er aerced a los conquistadores y pobladores •.. tenemos acor

dado que se ha1a repartiaiento perpetuo de los dichos yndios 

toaando para aos, y para los reyes que despues nos vinieren 

las cabeceras y provincias y puablos ... ha¡ais el aeaorial y 

repartimiento de los dichoos yndios y pueblos y tierras y pr~ 

vincias ... pero en el repartiaiento no aveis de tener parte · 



vos el dicho preferente y oydores por vosotros ni por interp~ 

sitas personas ..• ". [10) 

Es sabido que este último p~rrafo, no lo cumplieron 

ni el entonces Presidente Nufto Beltrán de Guzmán, ni sus oid~ 

res. Esta Primera Audiencia se distinguic5. por Jos malos tra·. 

tos y la venta de indios. Sabemos tambiEn, que el factor Ga! 

cía del Pilar, hacfa compra-venta de los indios a nosbre de • 

otras persona• y utilizaba a los indios del Gobernador Cortfl 

para el uso de la Audiencia, sin darles sueldo ni t .. poco, c2 

mo lo pedía Carlos r, convertirlos a la fe cristiana. 

Es importante observar que el reparti~iento autori•! 

do era a perpetuidad para los conquistadores y para los nue • 

vos pobladore~ y aunque esto era prohibido para los miembros 

de la audiencia, nunca cumplieron con dicha disposici6n, ale· 

gando que eran representantes de la corona. Esta tercera Cf· 

dula nos habla sobre el tributo que consideraban justo para 

pagar al rey por las rentas y encomiendas. Estos tributos 

eran del todo injustos para los indios de esas comarcas que, 

teniendo unas tierras ricas en oro, plata y piedras precio 

sas, vivían en una pobreza total, su alimentaci6n y vivienda 

eran miserables; adem4s de que no entendfan el porquf estaban 

obligados a pagar tributos a un rey que no conocían, y eran • 

vendidos como esclavos pagando por éllos dos pesos co!IO ••xi· 

mo. Por últi110, esta Cfdula menciona 101 lotes que deb(an r! 

servarse para los futuros pobladores, siempre y cuando no fu! 

sen indios. 

Otra CEdu~11. que inicia diciendo: "Presidentes y º'" 
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dores enco•ienden yndios, entretanto se e•bia relacion de la 

calidad de la tierra ..• • (11), est4 dirigida asimismo, a los 

religiosos de la orden de San Francisco y Santo Domingo. Es· 

crita el S de abril de 1528, pide una relaci6n de la tierra y 

provincias de la Nueva Espafta, autoriza a la Audiencia a 

repartir dichas tierras a los espaftoles, de preferencia casa· 

dos. Ordena que estos espaftoles tuvieran buen trato para con 

los indios, para su correcta administraci6n y sobre todo, pa· 

ra inducirlos a la fe cat6lica, trat4ndolos como personas li· 

bres. 

Repartir, significaba dar por prim:ra vez indios a · 

los espaftoles cuando se conquistaba una provincia y, encomen· 

dar, era conceder de nuevo a otra persona los que, habiendo · 

sido antes repartidos quedaban vacantes por cualquier •otivo. 

A este respecto, Cortes ya bien aleccionado en las -

islas, sab[a aucho; y en la Nueva Espafta trat6, para su prove 

cho y el de sus coapafteros, que los indios quedaran confor•es 

-hasta donde podlan estarlo-, para evitar que las tierras 

da1cubiertas y conquistada1 no se destruyeran con más gue 

rras. Recorde•oi que los indios destrulan todo lo que consi· 

deraban perdido, coao lo indican varios c6dices, entre ellos 

el C6dice Mendocino. 

En Espafta, el rey, que no co•ulgaba con la idea de · 

Cortf1 de hacer tal repartimiento, le hizo llegar una Cfdula 

Real, dada en Valladolid el 20 de junio de 1523, (12) en la • 

cual le prohib!a repartir o encomendar indios, mand4ndole que 

si ~abla hecho all\ID& de esas •ercedes~ las revocase. 
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Cortés se basaba· en el principio de: ."Obed611cue P!. 

ro no se c1111pla", con respecto a la Cédula que undO el r8J• 

Estas Cédulas en principio deb!an ser obedecidas, respet ... 1 

y reverenciBdas. El acatamiento se presentaba si1uiendo ... . 

formalidad: Abierta la Real Cfdula o Provisi6n, el funcloaa

rio de pie y descubierto, la besaba y ponla sobre ie cabe1a, 

respet4ndola coao e .. nada del rey, aandando que se auar4ara r 
ejecutara. De esta fo .... lidad se dejaba constancia. (13) 

Contesta el conquistador esta Glti .. Cfdula de Vall! 

dolid, en u.1a carta fechada el 15 de octubre de 1524, ale ... -

do en ella que esta prohibici6n de repartir indios, queda .. 

secreto por su orden y responsabilidad, ya que su anuncio bu· 

blera sido desastroso entre los pobladores ibfricos y la tie

rra se hubiera perdido para Espafta y para la santa fe, por 

ser el repartiaiento la Gnica base econ6aica de la Colonia 

(no debe11os olvidar que la propiedad en aquell.a época tenla • 

un principio absoluto: todo era del rey, ya que coao tal, 

era duefto de sus sGbditos y en consecuencia, lo era taabiftl 

de sus bienes). Sur1e entonces la necesidad de coordinar loa 

intereses de 101 eleaentos constitutivos de las colonlaa, ha· 

ciendo que los reyes espaftoles dieran al principio supreao .. 

su autoridad sobre los bienes, la fonia de derecho de propi•· 

dad privada. 

A titulo privado el rey ara duefto de todos las tl• • 

rras y aauas de Allfrica, pero dentro de ese derecho de dlapct• 

sici6n, concediO a los pobladores ya existentes y a 101 re 

cienteaente lle1ado1,~recbo1 de doainlo, •u• toaabaa la1 te,i: 
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••• de derecho• territorial•• entonce• en uso. E1to1 dere 

chos co~cedidos•ran individual•• o colectivos, respetando 

la• diversas formas de po1eaidn, que de hecho, ••nten(an •u -

chos indios, quienes, por falta de conoci•iento de la1 nueva• 

disposicionea eran incapacea de obtener conceaionea u otros -

derechoa, quedando todoa ellos para loa-espaJlol••· 

CollO 1abe11e11 hoy día, y con fund .. ento en el articu

lo 27 Constitucional, corresponde a la Nacidn el derecho de -

i•poner a la propiedad privada las modelidades que dicte el 

interfs público, por lo que deben darse la1 .. didas necesa 

rias para el fomento a la •1ricultura; dicha facultad sdlo 

puede ser ejercida por el Con1reso de la Uni6n. La tesis ju

risprudencial 132, apfndice 1917-1975 tercera parte, Se1unda 

Sala, dice qua la facultad antes •encionada debe entenderse -

en el sentido de que toca exclu1iva .. nte al Con1reso de la 

Unidn, expedir las leyes que regla•enten el p&rrafo tercero 

del citado artlculo 27. 

Hay otra Cfdula Real, fechada el 5 de abril de 1521, 

titulada: "Para que los oydores de la Nueva Espalla tray1an -

vara de justicia y en pri .. ra in1tancia conoican de las cau 

sas civile1 y cri•inales". A la letra dice: "Por cuanto en 

tendiendo ser cumplidero a nuestro servicio de la nuestra jus 

ticia, y buena ad•inistracidn della, y a la pu y sosie10 , de 

la Nueva Espalla, y a los veiinos y estantes y naturales de 

lla: ave•os proveydo una nuestra audiencia y chancillería 

real, que ha de residir en la 1ran ciudad de Tenuttitlan Mex! 

co, en que al presente ha de •ver un nuestro presidente y cu! 



13 

tro oydores: y porque han de conocer de todas las causas que 

entre ellos fueren, ansi civiles como criminales, ansi en pri 

mera instancia como en grado de apelaci6n, es nuestra volun • 

tad, que traygan varas de nuestra justicia. Porende por la 

presente mandamos que los dichos nuestros oydores, puedan 

traer varas de nuestra justicia: que pera ello por la prese! 

te les doy poder cuaplido .•. ". (14) 

Conforme a esta C6dula, la Audiencia debla saber de 

.las causas civiles y criminales tanto en priaera instancia c~ 

mo en grad.o de apelaci6n, y en caso de ausencia del presiden· 

te, la podta presidir el oidor aAs anti1uo. Esto sirvi6 de b! 

se para el articulo octavo de los "Elementos Constituciona 

les" que en 1811 escribi6 Don Ignacio L6pez Ray6n. 

Esta ais•a C6dula ordena una jurisdicci6n de inspec· 

ci6n para tomar cuentas a los oficiales Y.• cuanta persona h~ 

biese manejado los fondos de la Corona. Como se ve, esta C6· 

dula es de suma importancia ya que especifica las funciones • 

de la Audiencia y el n6Jnero de funcionarios que en ella de 

b[an colaborar. AdeaSs sirvi6 de base para delimitar las fu! 

ciones del Supremo Conareso, intearado mucho tiempo despu6s,· 

en la Epoca insuraente (Articulo siete, "Ele•entos Constitu • 

cionales"). 

Una C64ula de fecha 5 de junio de 1521, e1crlta por 

aandato de francisco de 101 Covo1, dice qua el tesorero, al • 

factor, el contador y 101 veedores da la Audiencia, no po<llan 

llevar otro provecho qua su 1ualdo, ,.raiti6ndola1 el ail80 • 

lldllero .. indios qua a 101 Yacille9 particular••· Por tanto, 
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se refiere a La Bncoaienda, que se habla iniciado a partir de 

el Descubrimiento de Aa8rica, derivada de un falso principio 

en el cual se funderon los papas para conceder los dominios · 

de los infieles del Nuevo "1ndo a los Reyes Cat61icos; as!, se 

consideraba justo desposeer a los indios de sus tierras )' re!)_ 

tas, oblig&ndolos a trabajar sirviendo a los españoles, por · 

el Cínico "privile1io" de que se les enset'lara la religión cat2_ 

lica. Por esto aisao, a cada conquistador se concedla una ex· 

tensi6n de tierra con indios para que la trabajaran. Tenían 

coao obliaaciones la de ensell•r a esos indios la religión ca· 

t6lica y la de defender la tierra, para lo cual deb!an tener 

araas y caballos, El resultado de esta encomienda fue ne fas· 

to ya que a 101 indios le les explotaba sin misericordia, y 

por supuesto, ain ninauna reauneraci6n; ademls de exigirles 

1rande1 tributos para la Coron, haciendo caso omiso de las l~ 

yes que obli1aban al encoaendero a cuidar del bien espiritual 

y corporal de 101 indios a 61 encomendados. 

2. JNSTllUCCJONBS PARA SU PUNCJONAMIBNTO 

Dentro de las instrucciones dadas para la Primera A~ 

dlencla •• ancuantra la dlri1ida a Nufto de Guzmln, enviada el 

S de abril de 1121, Cftlensa ad: "A vos Nullo de Guimln, 

nuestro Governador de la Provincia de Panuco, y vitoria gara· 

na, que heaos aandado proveer, para la Nueva Espafla y nues 
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tros oydores della, aveys de ha&er y tener cuidado de .. ,, y 

alliende de lo que toca a la ad•inistracion•de justicia y a 

las ordenanzas.della, es lo siguiente .•. ". (15) 

Esta instrucci6n que contenla lo que debla hacerse • 

en materia de ¡obierno, manda que una vez juntos el pre1idea~ 

te y los oidores, quitaran las "Varas de la Justicia" a las -

personas que las tuvieran (en ese entonces., estaban en .,... 

de Estrada y Cortfs indiracta .. nte). Ordena que el pueblo 

elija a su~ alc1lde1 ordin1rios, confon1e a 111 leye1 de E•P! 

na; que se continuaran 101 juicios de residencie en contra de 

Corth, el tesorero Estrada 0 el factor Gonzalo de Salazar y -

el veedor Almidez Chirinos, disponiendo que los cuatro fueran 

trasladados a Espafta, En las demandas p6blicas que se prese~ 

taran, la Audiencia debla sentenciar conforme a las leyes de 

Castilla: pero en los car¡o1 pdblicos que resultaren de la 

pesquisa secreta, se deblan •andar los expedientes a la.Corte 

para que se las fallaran ah[. 

"En ausencia de oficiales, nombren presidente y oid!!. 

res tenientes.,, a raz6n de cien •il maravedies por afto de su 

salario •.. to•ando cuenta1 a su1 antecesores ante• de salir -

hacia Espafta ••• ". (16) COio puede verse, esto1 plrrafos se 

refieren a los na.braaiento1 de los nuevo• at .. bro1 de la Au· 

diencia: factOT, tesorero y veedor, a la·ve1 que les .. rcaba 

su salario; y se or•enaba que 101 funcionario• 1aUent11, ea

tresaran cuentas de lo que hablan hecho. Manda que H envle -

relaci6n de los vecino• y de la calided de cada pueblo¡ el nt 

mero de re1idores que les pareciere tener en la1 poblac~ 
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donde existieran ainu de 01·0 y el nombre de los mismos. Ad~ 

llA1, que no se consintiera que los indios tuvieran caballos, 

ye¡uas o aulas, bajo pena de muerte al que se las vendiera¡ 

ordena el Rey que se le informe de las tierras que quedaban 

por descubrir y de los medios que debian usarse para poder s~ 

jetar a los naturales sin ningún perjuicio; que se pusiera en 

vi¡or el "Decreto de la seda", para evitar el lujo excesivo 

que sallan tener los espaftoles y que los llevaba en algunos 

casos, a la ruina y por otro lado, a ser más exigentes para 

con los indios a los que ped{an cada vez mh servicios. Pide 

que la Audiencia vi¡ile los juegos de naipes y dados ya que 

estaban prohibidos. Exige se cobren los ciento treinta mil -

pesos de oro que habla robado Franciscó~Hernlindez de Córdoba, 

teniente y ¡obernador de Castilla del Oro. 

Pide a la Audiencia que cuando pasaran por los pue · 

.blos, ni el presidente ni los oidores, tomaran posada contra 

la voluntad de sus habitantes¡ que al tesorero, al contador y 

al veedor se les iapidiera contratar en negocio alguno, ya 

que tenlan un sueldo asianado. Ordena se reserve una sierra 

de plata para la corona, pues habla informes de que en Micho~ 

can existlan tierras ricas en ese metal, y que para los pues

tos pGblicos se prefiriera a los peninsulares. 

Habla de los abo1ados y procuradores que si bien 

'"si¡uan auchos aales", porque se ocupan de pleitos y diferen· 

cias, son necesarios para defender la justicia. La Audiencia 

podla peraitirlos o no, con poder discrecional¡ además, los -

abo¡adoi deblan fir11ar todos sus escritos y, en tanto comenz~ 
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rana entender de los negocios o cosas que lea,hubieren enco· 

mendado, jurar que, si sus partes no obtenían justicia, no pe· 

dirían términos a fin de dilatar el asunto. 

En otro P,árrafo de esta lnstrucci6n el Rey se refie· 

re a la acuñaci6n de monedas de oro, se conviene que debe 

existir otra casa de 11<>neda. También dice.que el rey est6 e~ 

terado que el factor Gonzalo de Salazar y el veedor Pedro Al· 

mldez Chirinos, durante el tiempo que Cort6s estuvo ausente, 

le toaaron todos sus bienes y hacienda, entre los cuales se · 

encontraban oro y joyas pertenecientes al propio monarca, por 

tanto.exl¡e que sean apresados y que le sean enviados oro y • 

joyas, además de Informarle de todos los sucesos. 

Establece en la Nueva Espafta el derecho de almojari· 

fazgo de siete y medio por ciento y, aunque se diera Cfdula · 

para realizar nuevos descubrimientos, debla ser proveida por 

la Audiencia lo que conviniera en vista de l•• circunstancias 

que pudieran crear conflictos entre los diversos concesiona • 

rlos y, que se recogiera toda la artillarfa que hubiere en la 

t.ierra para concentrarla en las atarazanas•. Por último, d!. 

reaos qua.taabifn re1u1a lo concerniente a las apelaciones y 

suplicaciones ante el Consejo de Indias, lo aisao que las pu· 

blicaciones y tfrainos le1ale1. 

Coao se puede apreciar, esta Instrucci&l, adeals de 

ser pública, dalla.a la Audiencia facultad para ca1i todas la1 

cue1tiones del territorio conqui1tado. No habla iobre la pr! 

•Arsenales. 
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Cecci6n de los indios, pero como ya se aencion6 en el inciso 

anterior, si hubo cfdulas en las que se intent6 darles una m! 

jor oportunidad. 

En la parte secreta de esta Instrucción, titulada 

"Jnstrucci6n Segunda para la Audiencia"; que s6lo la vcfnn 

los funcionarios de la Audiencia, se,prevetan cuales provin 

cias y pueblos debtan ser cabeceras principales reservadas al 

rey y, cuando otras si estuvieran vacantes, debtan ser inclu! 

das a la Corona en lugar de proveer a un nuevo encomendero. 

As[ misao, que lleven el poder y comisi6n de parte del mo 

narca para los indios que estuvieren "libres", desde que 

el los lle1aron hasta que se envte relaci6n de los 11h111os, y que 

provea lo conveniente para el servicio de la Corona. 

3, LAS ORDENANZAS Y LAS NUEVAS LEYES 

Despufs de darse las Instrucciones que, como observ! 

'llOS, abarcaban todas las funciones del gobierno, incluyendo -

por supuesto el 61ea judicial, Carlos 1 manda el ZO de abril 

de 1528, unas ordenanzas auy resumidas y "copia a la letra, -

con pequellas aodificaciones, de las dadas en Santo Dominio el 

4 de junio del mismo afio ... '', ( 17) que, s6lo se ocupan de lo -

relativo a la funci6n judicial. 

Ast, el rey manda en primer lugar: que la Audiencia 

esté en la ciudad de Tenochtitlan·M6xico, " ••• aandaaos que 
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ayan de conocer y conotcan de todos los pleytos, y causas ci

viles y criminales, según, y como pueden y deben conocer los 

nuestros oydores de la nuestra audiencia de Valladolid y Gra

nada, y los alcaldes de nuestras chancillerlas en lo crimi 

nal, los quales en el proceder y sentenciar, de las dichas 

causas, guarden las ordenanzas que de uso ser4n contenidas en 

los casos en ella declarados, y en lo demds que en ellas no 

fuere espresado guarde las ordenanzas de las dichas audien 

cías en todo aquello que no fueren diferentes y contradicto 

rias de lo enstas n~estras ordenanzas contenido ... ''. (18) Por 

tanto, las Ordenanzas de Granada y Valladolid, eran fuentes 

supletorias siempre y cuando no estuvieran en contra de lo 

que se habla establecido en las de México. 

Todas las cartas, provisiones y ejetutorias que libe 

rara la Audiencia, deb[an darse con el t[tulo y sello del 

rey, al igual que lo hac[an las Audiencias de Granada y Vall~ 

dolid. Las apelaciones que se interpusieran a las 6r~cnes de 

los gobernadores, alcaldes mayores, jueces o justicias, tanto 

de la Nueva Es pana, como de las provincias de Honduras, las 

llibueras, Guatemala, Yucat4n, Cozumel, P4nuco y la Florida, 

deb[an hacerse ante la Audiencia como se hacia en Valladolid 

y Granada (en las sentencias que tuvieren una cuantía de sei! 

cientos pesos, las partes podían recurrir a la súplica ante 

la misma Audiencia, o apelar al Consejo de Indias en caso de 

que la sentencia se ejcutara previa fianza). l1n la apelaci6n an· 

te el Consejo, dando la fianza el apelante y las costas si 

fuere sentenciado la sentencia se debla ejecutar sin que pu -
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diera axl1tlr al1Gn otro recurso. Esto en cuanto a las cau 

1as civiles, pues en las criminales no se pod!a apelar ante 

el Consejo. Marca los l!aites de la misma, pide que solamen

te se conozca de las cau1as civiles y criminales en pri•e,ra 

instancia, dentro de cinco leguas a la redonda de Ja ciudad 

de NExico. Ademis se deb!an aandar a España, cada año, la n~ 

mina de las personas que integraban esa Audiencia. 

Hay Ordenanzas que se refieren al orden interior y -

disciplinario de la Audiencia, marcando los horarios para sus 

funciones, el culndo y el cómo se deberán leer las sentencias 

e incluso, las multas que debían aplicarse a los oidores en 

caso de nci presentarse a su trabajo y, tanto éstos como el 

presidente pod!an votar si eran letrados; no existia el voto 

de calidad ~ara el presidente. Todos los asuntos se resol 

vían por aayoría de votos, eran necesarios tres de conformi 

dad para hacer sentencia. 

En los casos de ZOO mil maravedíes o menos, s6Jo 

eran necesarios dos votos, al igual: si uno de los oidores 

se encontreba ausente por largo tiempo o enfermo, podía ser 

vllido se10 un voto, a excepci6n de los ca~os en donde la se~ 

tencia fuera de auerte o autilaci6n. Si fueren dos los que 

senteÍlciaran, había el "Recurso de Súplica" ante ellos mis 

mos. Si fuere uno solamente, se podía recurrir a Ja apela 

cien ante el Consejo de Indias. En caso de que no fueran le

trados (los oidores) y no se formara el voto mayoritario, los 
1

oidores podían no•brar letrados " ••. conforme a la ordenanza -

'de la Audi-ia de Vdladolid ... ", ( 19) para que pudieran fo!. 
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mular el desempate. Antes de publicar la sentencia, los vo 

tos respectivos se registraban en un libro, firmado por los 

propios oidores, y esto se hacia para cuando fuera necesario 

probar lo que vot6 cada funcionaria. Este libro quedaba al -

resguardo del presidente o de quien hiciere sus veces, turna~ 

do los .:1.suntos a medida que se resolvían y haciend'O una rela· 

ción de los mismos. 

Estaba prohibido que los miembros de la Audiencia, 

vivieran en la misma casa que los abogados, los relatores o 

Jos escribanos; tampoco deblan tener un trato frecuente con 

ellos, recibir algún servicio o asistir a algGn acuerdo que 

interesara ~ cualquiera de los oidores o a sus familiares. 

En ..:nso de l{UC huhicra algún asunto que interesara a estos, 

se mandó ttuc entonces conocieran los alcaldes ordinarios y de 

ahí, se po<lia enviar por apelación el caso al Consejo de [n · 

J i:is. 

Otra prohibición para los oidores, era aquella en 

que no po<l[an ser aboga<los en su Audiencia, ni ~rbitros des 

pu~5 Je iniciado c1 pleito, a menos que el negocio comprome 

ticr~ a to<los los oidores, o que el rey diera licencia cxprc· 

s:i. 

En cuanto a los abogados, procuradores y relatores, 

Jcbi~n, antes Je ~jcrccr, ser examinados por la Audiencia¡ 

tos ahogados y procuradores debían abstenerse de asc¡¡urar la 

victoria mediante el pago de cierta cantidad de dinero y ju 

rar, antes de firmar, la relación del proceso, del cual de 

bian ver el original, so pena de perder la cuant[a y pa¡¡ar el 
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doble. Por lo que respecta a los jueces, los que habían se!!. 

tenciado algGn pleito no podían después ser abogados en el 

misao; pero sí podían ir ante los oidores a defender la sen 

tencia que hablan dictado. 

La ordenanz.a 23 según Toribio Esquivel 11 
••• es digna 

de particular atenci6n ..• porque puede verse la tradición 

que revivi6 en la Ley de Amparo ... ", (20) ya que se habla de 

una carta de inhibici6n que se daba al procesado por alguna · 

sentencia, la que debía decir: 11 
••• jurando que el juc: o al· 

caldc 1 que del plcyto conosc le es sospcchoso 1 por justa ~:1u

sa de sospecha, )' en este caso los nuestros oydores embicn 

mandar al juez, ql1C les embie el traslado firmado del procc 

so, que se hace contra aquel que :-;e presenta ... ". (!1) 

En cuanto a los escrilJanos, debían ser nombrados por 

los demás oidores y vivir en la Audiencia (al igual que los · 

demSs miembros, incluyendo al presidente Je 1;1 misma); su tr! 

bajo consistía en: tomar en el proceso las Jeclaraciones de 

los testigos que presentaban las partes, llevar el archivo, 

bajo el cuidado de un canciller -este archivo debia estar 

dentro de 1:1 Audiencia y con dos copias por cada ;.,sunto: una 

era para el proceso y otra para las cédulas y dem5s provisio· 

nes para el buen funcionamiento de la Audiencia. Los honora· 

rios de los escribanos al iaual 4uo el de 101 abogados y pro· 

curadores, eran decididos por el juez. 

Los procuradores no podían hacer escritos en los ju~ 

aados de la corte, (salvo para hacer peticiones pequcftas), ac 

tuar en rebeldías ni ·nombrar el lugar donde debla llevarse 
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cabo el litigio. lln ...:u;into a los procur;idores fiscales, se 

establecieron las reglas a que <lehían sujetarse para su car 

go~ Su obligación era cuidar la hacienda real; imponer mul 

tas y que éstas fuesen cobradas, siguiendo para ese efecto 

los juicios que fueren necesarios, sin que el escribano pudi~ 

ra cobrar por ello, honorario alguno. 

l~as funciones Jel tesorero eran Jiversas ya que de 

bia tomar notas pura cohrar cuando la pena impuesta por los 

oidores fuere econ6mica; después Jchf;i mandar al alguacil a 

ejecutar la orden y :1 que cntrc~ara el importe de los cobros 

a los oficiales reales. 

Por otra parte, debía hal1cr 11n portero nombrado por 

~• rey, p~ra citar ;1 las pcrson;1s r ohcJccer a los oidores: 

él cohraba el derecho que fijara la Audiencia para cualquier 

:1Sunto concerniente a t.1 misma, también guardaba la tabla de 

los acuerdos. 

De estas ordcna1,z:1s Jcbí;1n tener copia, tanto los 

miembros de ta Aud\c11ci;1, como los CfllC en ella intervinieran. 

Previenen cst;1s OrJcn;1n~:1s qt1c, si algl1n:t cosa no está decla· 

rada se tomen en cuent;1 11 
••• las leyes Je Madrid fechadas en -

el afio 1502 y se guarden las loyes, y pragmáticas de nuestros 

reí nos conforme a la Le}' Je Torn, ya sea de.• orden o forma o · 

Je sustancia, que to1¡uc :1 1;1 ordenación o decisi6n de los ne

gocios. y pleitos de la dicha audicncit1 o fuera de ella". (2~) 

Scgan e~tc p5rrafo, ln jcrarquia en la ordenaci6n de 

la Audiencia sería: 1) las Ordcnan:as de México, 2) las Le • 

yes de Madrid de 1502, recogidas en pragmUicu del Reino (,\! 



24 

cal' de Heaares, 1503) y finalaente, 3) las Leyes Pragmlticas 

del Reino. 

Se observa que, dentro de estas ordenanzas no se 11~ 

va un orden estricto en cuanto a las funciones de la Audien -

cia. Así, aunque est4n compuestas de 54 capítulos no llevan 

una sistematizaci6n clara. Son estas ordenanzas las que del! 

mitan el carácter de la Audiencia en su forma judicial y, con 

apoyo en las Instrucciones, se puede ver el tipo de gobierno 

que debian tener para cualquier caso que se les presentara. 

Estas Ordenanzas no hablan del trato par~ con los i~ 

dios, pero esto ya estaba regulado en la enviada el ~ de di -

ciembre del mismo ::ifio, en la cual se ordena que se J es dé un 

buen trato; as!, prohibe que se usen indios para la carga e 

impone multas a los espanoles que lo hicieran. Prohibe tam 

biEn que las mujeres de los indios trabajen en las minas o 

sean llevadas a las casas de los españoles para el servicio 

personal de estos; también manda que ningún indio cncomenJado 

a cualquier persona, ayude a Jos esclavos de las mina1 y ord~ 

na que no se saquen naturales de la Nueva España para ser VC!l 

didos como esclavos en otros reinos, etc. 

Fray Juan de Zumárraga, obispo en ese tiempo, veía 

con aran preocupaci6n que esta Ordena11za no se cumpl[3, ya 

que los encargados de proteger a los indios tenían constantes 

dificultades con la Audiencia, pues la corte misma no había · 

definido aan las facultades de los protectores ni su jurisdis 

ci6n. As{, hubo constantes choques entre lus autoridades ci· 

viles y eclesilstic••· a tal 1rado'que el obispo tuvo que marr 
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dar secretamente a Espana las quejas que babia contra la Au · 

diencia por los abusos que ésta comet[a. Finalmente, Carlos 

l nombr6 a Don Antonio de Mendoza, virrey para la Nueva Espa· 

na. Mientras éste llegaba, se nombr6 una Segunda Audiencia, 

teniendo como presidente al obispo de Santo Domingo Sebas 

ti5n Ramfre:. de fuenJt'al, Los oidores fueron, el entonces 

obispo de Badajoz y presidente de Ja Audiencia de Valladolid, 

quien a su vez propuso ;1 Jos licenciados Vasco de Quiroga, 

qur era seglar y con el tiempo seria el obispo de Michoacán, 

a Alonso de NaJdonado, Francisco Ceynos, fiscal del consejo y 

a Juan Salmerón, que todavía c5taba en la corte. 

Esquive! Obregón cita a ílrrnal Dlaz del Castillo con 

respecto a esta nuev:1 clecci6n diciendo que: 11 
••• eran tan 

buenos jueces y rectos en hacer justicia ••• , que no entendSan 

sino solamente en hacer lo que Dios y su majestad mandaban y 

en que 1 os indios conociesen que les favorecían )' que fuesen 

bien doctrinados en la santa doctrina ••• ". (23) 

Esta Audiencia entr6 a la ciudad de Mj!xico a princi· 

píos del ano de 1531; y además de traer como encargo la res! · 

dencla para Nuno de Guzmán, Matienzo· y Del¡adillo, trda una 

Ordenanza escrita en Madrid el ano de 1530; .._.,aunque siailar a 

la anterior en cuanto a su sistematizaci6n, reforma algunos 

puntos,ya que establece la posibilidad de apelaci6n ante el -

Consejo de Indias para las causas criminales en los caso1 de 

absoluci6n de la pena de auerte o confisc1ci6n de bienes por 

mil quinientos pesos, la mutilaci6n o el destierro, sieapre y 

cuando hubiera tres votos a favor. Para los deais casos s6lo 
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se tendrfa la súplica. 

Se reforma la vista en primera instancia, ya que la 

Audiencia conocía en apelaci6n las sentencias pronunciadas 

por las justicias de la ciudad de México y las de otros luga

res de las provincias de su jurisdicci6n y, en cambio era trl_ 

bunal de primera instancia en aquellos asuntos juzgados den -

tro de una !rea de cinco leguas alrededor de la ciudad de Mé

xico. 

En agosto de 1530 se mandó que en caso de enfermedad 

o muerte del presidente de la Audiencia, fungiera en Sll Jugar 

el oidor m!s antiguo. Esta Cédula es parecida en su esencia 

a la del S de abril de 1528. El 27 de febrero del año si 

guiente, el rey ordenó a la Audiencia que se hiciera el repur 

to de las tierras, con la condición de que se le cnviura ur1a 

telaci6n de la misma en menos de un año. 

En noviembre Je 1542, se dictaron las llamad;1s Lrycs 

Nuevas, ya que habla la necesidad de conciliar las dos co 

rrientes opuestas que dominaban alternativamente: las de los 

hombres prficticos·, que, sin negar los principios de derecho, 

reconocian el peligro de las innovaciones radicale~ y por 

otro, lado las de los te6ricos que tenían a su favor los prin

cipios dél derecho natural. 



4. LAS LEYES !'IUF.VAS DE 1542 

Fray Bnrtolomé de tas Casas, aprovecha su estancia · 

en la ciudad de Valladolid, durante los aftos de 1521 y 1522, 

para entrevistarse con el presidente del Consejo de Indias y 

pedirle que se pusiera remedio a las crueldades que sufrian 

los naturales de América, De esta junta nacen las Leyes Nue· 

vns, que en s~ mayor parte son ideas del padre Las Casas; fi! 

madas por el emperador el 20 de noviembre de 1542, adiciona 

d3s en Valladolid el 4 de junio de 1543 y traídas a M~xico 

por el Visitador General Francisco Tello de Sandoval. Princi 

pian por dar varias or,lcnanzas para el Consejo de Indias y 

para las Audiencias. Entre cst~1s ordcnanz.as est4 aquella en 

ln cual no se admitín una segunda suplicación a Espafta para 

lils causas civiles o criminales, a menos que el interés de 

las mismns excediera Je diez. mil pesos oro. Las causas crimi 

nalcs 4ue estuvieren pendientes, de cualquier cantidad o im · 

portancin, dcbcrian conocerse y sentenciarse dentro de las A!!, 

Jic11ci~s en vista gr~do Je revista, as[ mismo. la sentencia 

c¡ue •hi se diese, debía ser ejecutnd• y llevada a debido e[ec 

to sin que huhicra más grado de apelaci6n, suplicaci6n ni re

curso alguno [Ley 11!). Se prohihia que en adelante, por ni! 

gun:1 vía, se hicieran esclavos, a menos que los dueftos compr2 

basen tenerlos con títulos de fecha anterior a esa ley. 

Al igual que l• Ordenanza de diciembre de 15ZB, pro· 

hibe que los indios lleven cargas, a menos que se sujeten a 

ciertas reglas, y que nadie se haga servir por ellos en con· 
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tra de su voluntad. Por último, se dispuso que las Leyes se 

transcribieran e imprimieran para ser enviadas a todas las l~ 

dias, para que los frailes las tradujeran al idioma de los n~ 

turales y así, estos comprendieran lo decretado en su favor. 

Los espaftoles no estuvieron de acuerdo con estas Le

yes Nuevase hicieron varias manifestaciones contra ellas; in· 

e.luso formaron una comí si 6n pura ir ante e 1 rey a exponer su 

desacuerdo; el resultado fue que en 15~6, por medio de una C~ 

dula se orden6 al virrey no encomendar indios por nueva provl 

si6n, sino que permitiera la sucesión de las encomiendas, qu~ 

dando as! anulados los objetivos principales de las citadas · 

Leyes Nuevas. 

Dentro del periodo de 1642 a 1646, el Visitador Gen~ 

ral Juan Palafox, redacta una serie de orJcnanz.as que se po 

drlan aplicar en la Audiencia de la Nueva Espana. Estas no 

fueron toaadas en cuenta ya que pronto apareció la Recopila 

ci6n de las Leyes de Indias, elaborada por Le6n Pinelo. 

Respecto a estas ordenanzas, Sánchcz Bella comenta: 

"Es posible que la delicadeza de Juan Palafox en no poner inm!1_ 

diatamente en ejecuci6n las ordena~zas, ni siquiera las del -

Tribunal de Cuentas, para las que tenía comisión expresa, en 

tanto no alcanzaran confirmación rcal 1 hiciera que quedar6n -

arrumbadas en sus archivos las dos copias que cnvi6 el Conse

jo. Podía pensarse, que la esper~11zn de una inmediata imprc

si6n de la Recopilaci6n de Indias preparada por León Pinelo, 

retras6 fatalaente la confirmaci6n )" Ja impresi6n de las ord~ 

nanzas <le Palafox". (24) 



Una ve: publicada la Recopilaci6n de Leyes de rndias, 

··lln vigentes las ordenanzas anteriores para cada Audien· 

1ero esta ley no especifica cu41es ordenanzas en concre

,las de 1528 o las de 1530, puesto que no se sabe la v.!. 

de ninguna de ellas. Palafox intent6 modificar y uni· 

esas ordenan1as pero no logr6 llevar a cabo su prop6s.!. 

Por todo lo anterior, considero que no lleg6 a darse 

·rdadera comunicaci6n entre el Rey y sus do•inios india· 

'r lo que las instituciones y normas creadas desde Esp! 

,., ieron de eficacia, en lo general, para i•partir just.!. 

·recialmcntc entre los ind[genas. 
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CAPITULO 1 I 

ORGANll~CION DE LA REAL AUDIENCIA 

t. CIRCUNSCRIPCION 

Para poder definir la circunscripci6n de las Audien

cias de Indias, es necesario saber primero qué es un distri -

to. Seaún el .Diccionario de la Lengua Española, DISTRITO es 

cada una de las demarcaciones en que se subdivide un territo· 

rio o poblaci6n con fines ad•inistrativos o jurídicos. Por 

tanto, el Distrito de las Audiencias eran aquellos territo 

rios sujetos a la jurisdicci6n de la mis••· 

a) Audiencia de Santo.Domingo 

La pri•era Real Audiencia en AlnErica a la que se 

le desi1n6 Di•trito fue la de Santo Domingo, en la isla La E~ 

paftola, fundada el S de octubre de 1511, como juzgado de ape

laci6n. Le correspondieron: ",,,todas las islas de Barlove~ 

to y la Costa da tierra fir•e, y en ellas las Gobernaciones -

de V.naauela, Nueva Andalucla, el RSo de la Hacha, que es la 

lobernaci6n de Santa Marta; y de la Guayana o Provincia del -

Dorado, lo que le tocare, . , ". ( 1 ) 

Sl bien el Consejo de Indias naci6 en 1519, no afee-
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t6 la jurisdicci6n de esta Audiencia porque su autoridad sup~ 

rior en asuntos judiciales hasta 1524, lo fue el Consejo de -

Castilla. Posteriormente qued6 subordinada como las dem&s A~ 

dienci~s al Consejo de Indias. 

b) Audiencia de M!!xico o Nueva Espalla 

En 1528, se crea la Audiencia de México, deli•i

tada por una Real Cédula en la que el Emperador Carlos V, se

llala las provincias sujetas a ella; éstas eran: " ••• el Cabo 

de Honduras y de las Ygueras y de Guatemala, Cozumel, y el P! 

nuco y la Florida y Rto de las Palmas, y de todas las provin· 

cias que hay y se incluyen desde dicho Cabo de Honduras hasta 

el Cabo de la Florida, ast por la mar del sur como por las 

del norte ..• ". ( 2) 

c) Audiencia de Nueva Galicia 

En 1529, Nullo de Guzm&n, entonces presidente de 

la Primera Audiencia, realii6 nuevos descubrimientos; bautii6 

a las tierras rectfn conquistadas con el nol\bre de "Nueva Ga· 

licia" (la '!Ue comprendta los actuales Estados de Jalisco, Z! 

ca tecas, Aguascalientes, parte de San Luis Potost y Colima), 

" •.. por estar de la Nueva Espalla a la parte del reino de Gal!. 

cia es U en Es palla ••• ". ( 3 ) La residencia para la Audiencia 

fue la ciudad de Compostela. (4) En mayo de 1547 se le nom • 

braron oidores, junto con los que deblan residir en la Audie~ 

cía de Santa Fe; y en febrero de 1548, (5) se instala formal· 

mente, pero queda bajo la administraci~n directa de la autor!. 
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dad süpr .. a de Nueva Espafta. No hubo c .. bios, s6lo se desear 

1aron 101 asuntos que la Audiencia de ... xico debia atender en 

esa re1i6n tan lejana. 

Al iniciarse esta Audiencia, no contaba ni con presi 

dente ni con sello; todas las apelaciones contra sus senten 

cias debfan ser pre1entadas a la de M4!xico. Sus oidores se 

n011braban: "Oidores Alcaldes Mayores", cate1orla inferior 1 

los simples oidores de las dea6s Audiencias (6) porque untan 

las dos funciones paralelaaente. 

Diez aftos de1pufs, el Consejo consideró el caabio 

del obispado de Hueva Galicia, que residla en Guadalajara, a 

Compostela; pero finalmente se decidi6 que se quedara en Gua

dalajara y la Audiencia se trasladara ahf mismo. El 11 de j~ 

nio de 1572, se equipara a la Audiencia de Nueva Galicia a 

las deais Audiencias. Para proceder a esta reforma, el Rey 

Felipe 11 orden6 en marzo del mismo afto, que dicha Audiencia 

tuviera como presidente al 1obernador de la región, otor1ind2 

le como Distrito de jurisdicci6n "· .• la provincia de la Nue

va Galicia, la• de Culiac6n, Copala, Colima y Zacatula, y los 

pueblos de Aval os •.. ''. (7) llis tarde se habla de extender a 

la llueva Viacaya (Duran10 y C-ihuahua), Sonora y Nuevo N6xico 

hasta las Californias; ;ardiendo asI la Audiencia de M6xico -

toda la jurisdicci6n que tenla sobre ese territorio. 

d) Audiencia de Panaea 

Para la creaci6n de la Audiencia de Panami.infl~ 

yeron 101",ieabros del Consejo de Indias, quienes enviaron el 
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26 de enero de 1536. una consulta •I rey, proponiendo que, d!, 

bido a las nuevas conquistas y al territorio tan exte11110 y P! 

bledo en la costa de tierra firme, eapecialaente en las pro · 

vinctaa de Nlcarag1.1a, Nueva Toledo y Vara¡ua, incluyendo laa 

del Mar del Norte, que son las provincias de Cartaaena, Santa 

Marta, Venezuela y Patria, se provea en la Nar del Sur, en la 

ciudad de PanaaA a tres letrados " ... los cuales est6n en lugar 

del Gobernador ... y 6stos cono1can de las apelaciones, aira · 

vios y querellas que a ellos vinieren de las Provincias de P!, 

rú y Nueva Toledo, y Nicaragua y algunas otras provincias que 

esdn en la Mar del Norte ... ". (Bl 

e) Audiencia de los Confines 

Dos aftoa después, el 26 de febrero de 1538, se • 

fund&·oficialaente esta Audiencia, que s&lo dur6 cuatro aftoa, 

ya que los descubrimientos peruanos y los disturbios interio· 

res influyeron para que se creara una Audiencia en Lima y 

otra en Aa•rtca Central, llamada La de Los Confines, entreaa~ 

do a la pri•era su sello real,y •u Distrito se reparti6 entre 

las dos, de tal manera que Nicaragua y al principio Tierra 

Firme, fueron adjudicadas a la Audiencia de Los Carifiries, l2, 

do lo de••• era para Lima. Veinte anos mAs tarde fue anulada 

esta medida. Primero se traslad6 la Audiencia de Los Confi · 

nes a Pana•A; aunque el distrito de ésta abarcaba gran exten· 

si6n geo1rafica y •uy distante dc l• de México. Por otro la· 

do, la i1111ortancia nawiera que adquirla Panamá, trata consi¡o 

numerosos asuntos aclllinistrativos y judiciales. Final•ante, 
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se ordena el 8 de septiembre de 1563 que la Audiencia de Gua

temala fuese trasladada a Panamá, quedando como limites de Ja 

nueva Audiencia: al este, el Rio Darién y la costa hasta el 

Ria OlOa y hacia el oeste, la costa desde Buenaventura hasta 

la bahía de Fonseca. 

Como consecuencia de 101 suspensi6n de la Audiencia úc 

Panamá, se le concedi6 a Los Confines, instalada en la ciudad 

de Gracias a Dios en Honduras, cerca de la frontera con Guat~ 

mala y trasladada cinco años después a Santiago de Guate~ala, 

jurisdicción sobre: "·•.las provincias de Guatemala, Nicara

gua, Chiapas, Yucatán, Coi.umel, Las Higueras, Cabo de Hondu -

ras y de cualesquiera provincias de Tierra Firme llamada Cas

tilla de Oro inclusive •.. ". (9) También se le extendió juri~ 

dicc'i6n sobre Panamd (Varagua y el DariEn), hasta que se ord~ 

n6 el traslado ya mencionado a Panamá, provocando fuertes pr2 

testas del licenciado Val derrama, Consejero de Indias y en to!!_ 

ces visitador en M6xico; pero fue hasta 1568 cuando se decre

t6 el restableciaiento de la Audiencia.de Guatemala (Confi 

nes), Nicaragua, Honduras, Va ragua, Chiapas y Soconusco. La 

provincia de Yucatán se traslad6 a MExico. 

f) Audiencia de Santa Fe y de Charcas 

La Audiencia de Santa Fe, fundada al mismo tiem

po que la Audiencia de Nueva Galicia, fue inauaurada el de 

abril ·de 1550 en Bogotá, en donde se recibi6 el sello y se hi 

zo la ceremonia acostumbrada. La causa principal para su fu!!_ 

daci6n fue el desarrollo . .de la provincia de Nueva Granada. 



Así, el ConseJo de Indias propuso al Emperador la fundación 

de una Audiencia para las regiones de Nueva Granada, Popayán, 

Cartagena (que habla pertenecido a la Audiencia de Lima hasta 

1554) y Santa Marta. 

Nuevamente el Consejo de Indias, propuso al monarca 

una Audiencia mAs ~ara las tierras descubiertas y coloniza 

das¡ mandando el ZO de abril de 1551 una consulta para crear 

una Real Audiencia en la Villa de la Plat~, en Las Cl1arcas, -

cerca de las minas Je Potosi, teniendo como presidente al vi

rrey del Perú y como Distrito husta el sur de La Paz. Pasa -

ron muchos años para su fundación definitiva, ya que el Emper!. 

dor Carlos V, que desde el principio estaba de acuerdo con el 

plan, no podta atender la petición como lo hubiere deseado el 

Consejo de Indias, porque las dificultades que tenía en Alema

nia .ocupaban toda su atención. Es hasta 1558 y 1559 cuando 

se nombraron oidores, y se inició oficinlmcnte _su fum.:iona 

miento en 1561. (10) ·· ... _ 

g) Audiencia del Perú 

Para la creación de la cuarta Audiencia del vi 

rrejnato del Pera, bastó una instancia, en el Consejo de ln 

dlas, por parte de los oficiales reales de Quito en 15~0. el 

Consejo se mostró favorable ante la solicitud y el Z9 de a¡o~ 

to de 1563 sali6 una Provisión Real 4110 creó la Auiliencia de 

Quito, J5ndole como Distrito la regido desde el Puerto de Bu~ 

naventura en el norte, hasta Paita y San MiguuL de Plura ex -

clusiva•ente; en el interior la parte sur Je la provincia de 
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Popnyln y las provincias de Quito, Canela·Quixus y Pacamo 

ros. (11) Esta Audiencio y chancillería Real residi6 en la 

ciudad de San Francisco en la provincia de Quito. 

h) Audiencia de Chile 

La fundación de Ja Audiencia de Chik_ parece b;i

sarsc en su¡tcrcnci<1s salidas desde las colonias, (12) influ 

yendo las aportadas por el gobernador y presidente de la Au 

dicncia de Lima: Licenciado Lope Garcia Castro, que cscribi6 

:11 Consejo en 1S6S. l!n ese mismo nfto, nombraron oidores y 

presidente. La sede de e•ta Audiencia fue: Concepci6n de 

Chile. Se inaugur6 en 1567. Las dificultades con las que se 

~ncontraron sus miembros para garantizar el orden y el cumpli 

miento de Ja justicia fueron muchas, principalmente por los -

disturbios ocasionado5 por los indigcnas. a tal grado que en 

1571, el virrey de Perú Francisco de Toledo nombr6 a dos per· 

sanas coao General y Maestro de Caapo, entre16ndoles •u1 tft~ 

los por medio de Ja Audiencia. Un afta y ~edio después, esta 

Audiencia fue suprimida por completo, sustituyéndola una gu -

bcrna tura. 

El Virrey de México Luis de Velasco, habla indicado 

en 1604 al Consejo de Indias, que el mejor remedio para tener 

seguridad en Chile, sería, adem5s del envío de tropas, la fufr 

daci6n de una Audiencia, pero establecida en la ciudad de Sa~ 

tiago. El Consejo tom6 como suya esta propuesta y la envi6 -

al Rey Felipe lll. En abril de 1609 fue instaurada la Audiefr 

ci·a de 'santiago de Chile, tres al\os después de haberse acord!. 
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do su establecimiento. 

i) Audiencia de Filipinas 

La última Audiencia creada con car~cter permane~ 

te durante el reinado de la Casa de Austria, fue la Audiencia 

de las Islas Filipinas, en Manila, fundada por la petición 

de virrey de la Nueva f:spai\a al Consejo de lndias y aprobada 

por Felipe ll el 5 de mayo de 1583, dlinJole como distrito a 

la isla de Lut6n y todas las demás que formaban ese archipié-. 

lago de China y Tierra Firme de ella, descubierta y por desc!!. 

brir. Esta Audiencia se suprimió de 1589 a 1595. El mismo -

rey la reinstauró el ll de diciembre de 1595, nombrándole pr~ 

sidente hasta 1597. 

j) Audicnci;i <le Buenos Aires 

El puerto <lu Buenos Aires era un refugio para 

los extranjeros que se dudicahan al comercio clandestino y al 

contrabando de esclavos y de mercancías europeas dura1\tc 1~ -

~itad dc_l siglo XV[I, ya que esta región, a pesar de ser col~ 

nin espaftola, no contah;l con ninguna administración,pucs se · 

le consideraba muy pohrc. Tanto el Consejo de ln<li.1s como la 

Junta de Guerra de índi:1s, cncar~ada Je los ~asuntos militares 

de las colonias 1 tomar1Jn en cuenta la5 posibilidades de crear 

una Audiencia en cstu ~iuUad, porque ésta 1 según opinaban. C! 

tarta mucho mejor dispuesta para observar a los funcionarios 

en la supresi6n del comercio prohibido; además se esperaba 

que con su fundación se poblara aquella ciudad, teniendo así 
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una defensa m~jor contra los ataques de los enemigos. En 

1661 autorizada esta Audiencia, se envió al virrey del Perú, 

Conde de Santistcban, y a 1:1 Audiencia de Las Charcas, la 

Real Cédula que comunicah;i la fundaci6n de la Audiencia de 

Buenos Aires y manJaba a la Audiencia de Las Charcas, que 

disgrcg:1sc de StJ llistrito a las provincias de Paraguay, Tuc~ 

mán y Río <le la Plata, pura que pertenecieran a Ja nueva Au 

dicncin que residiría en ln Trinidad de Buenos ~ircs. A pe 

sar d~ las medida~ tomadas, no se pobl6 aquella ciudad y si 

RUic1·on los barcos extranjeros ejerciendo el contrabando. A 

fine' Je 1671 el mismo Consejo recomendó la suspcnsi6n de di

cha Audiencia, aunque algunos de sus miembros sugerían el ca!!!. 

hio de Tucumán a C6rdoha, ciudad ubicada en el centro del 

pa!s, y otros pensaban que deb!an consultarle el caso al vi 

rrey del Pera, debido a lo importante de la decisi6n. La Re! 

nn Regente María, optó por decretar la suspensi6n de la Au 

diencia de Buenos Aires, sujetando el eventual traslado a C6L 

daba a los pareceres del virrey del PerG y de l• Audiencia de 

La!' Charcas. El parecer fue negativo y en consecuencia se 5!!_ 

primi6 la Audiencia de Buenos Aires. Afies despu6s, con la 

fundaci6n del virrei11ato, se estahleci6 nuevamente. 

Como nota final diremos que la Audiencia de México • 

sufrió varios cambios a lo largo•del siglo XVII En 1570 su 

Distrito era: al Sur, el mar del Pacifico 'Y la Provincia >de 

Guatemala; al Este, el Mar Atlántico y al Norte, Nueva Gali • 

cía y las tierras por conquistar. Adem4s, con la creaci6n de 

la segunda Audiencia dentro del territorio de la Nueva Espafta 
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en 1572, Guadalajara perdi6 parte de su Distrito jurisdiccio

nal. 

Z. ORGANIZACION Y ATRIBUClO~ !!!" LOS FUNClONARlOS DE LA 

RBAL AUDIENCIA 

Las Reales Audiencias instaladas en laa· tierras re 

ci'n descubiertas del Nuevo Mundo se subdividían en Gobier 

not, Capitanlas Generales y Gobiernos, quedando su dinllllica -

jurisdiccional de la si¡uiente manera: 

AUDIENCIA DE SANTO DOMINGO, Gobierno y Capitanta Ge

neral de la Isla Espaftola o Santo Domi•¡o, Gobierno y Capita· 

nta General de Cuba, Gobierno de la Florida, Gobierno de Puer 

to Rico y los demls gobiernos 4ue en 1718 y 1740 !Ormaron 

parte del virreinato de Nueva Granada. 

AUDIENCIA DE MEXICO, Gobierno y Capitanta General de 

Nueva Espada, Gobierno y Capitan{a General de Yucatán, Gobie! 

no y Capitan!a General del Nuevo Reino de León, Gobierno de -

Nueva Mfxico, Gobierna de Coahuila y Gobierno de Sonora. 

AUDIE!ICIA DE LOS CONFINES DE GUATEMALA, Gobierno y • 

Capitanfa General de Guateaala, Gobierno de Honduras y el Go· 

bierno de Nicaraaua. 

AUDIENCIA DB COMPOSTELA o GUADALAJARA, Gobierno y C! 

pitanta General de Nueva Galicia y Gobierno y Capitanía Gene

ral de Nueve Vizcaya. (13) Y, la Audiencia de Manila, que s~ 
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lo tenla un Gobierno y la Capitania General en Las Filipinas. 

Estos Gobiernos y Capitanías Generales se subdivi 

dian a su ve: en A1caldias Mayores y Corregimientos, q11c con~ 

titulan parte de la administración local, pero no eran consi· 

dcrados como gobiernos provincialc!, (1~) Además, dentro de 

la Audiencia de M~xico> cxistfan gobiernos locnlcs q11e eran: 

el de Vcracruz, el de Tlaxcala, el del Estado de Oaxaca o Mar. 

quesada del Valle, con residencia en la ciudad de México y el 

Gobierno en Acapulco, 

La Audiencia de México gozaba de ser una uAudiencia 

Virreinal'' ya que era presidida por el virrey, lo que le daba 

una jerarquía mayor que las demás Audiencias q~e eran prcsidi 

das por el Gobernador y Capitán Ge11eral de su Distrito; ade -

más, le eran subalternas en algunos aspectos dada su adminis· 

traci6n de tipo loen!. 

Carlos V, por medio de Cédula Real, ordena en 1527 -

que la Real Audiencia sea compuesta por los siguientes funci~ 

narios: un presidente y cuatro oidores, pero en la Recopi ln

ci6n de Indias de 1680, aparece compuesta de un presidente, -

que era el virrey, ocho oidores, cuatro alcaldes del crimen, 

dos fiscales, uno de lo civil y otro de lo criminal, un algu~ 

cil mayor 1 un tenicnt~ o gran canciller y otros empleados de 

inferior categorfa 1 tales como escribanos, relatores, oido 

res, abogados y procuradores, necesarios para el despacho <le 

los asuntos. En seguida se dar~n las característicns de cada 

funcionario. 



45 

a) Presidentes 

Dentro de la Audiencia de Mfxi~o, s6lo dos da 

... preaidentes no fueron virreyes: Nufto de a.&aan, que en 

1521 f• destituido junto con sus colaboradores poi' 101 malos 

nanejos de su adninistraci6n y por abuso de autoridad, y Se -

, bastiln Ranfrez de Fuenleal, que en 1530 fue nonbrado por la 

sepnda Audiencia por medio de las Segundas Ordenanzas y estu

vo en el carao un período de cinco aftos, hasta que se noabr6 

a Antonio de Mendoza como Virrey de la Nueva BspaAa y presi ~ 

dente de la Audiencia. Desde entonces, los virreyes foftleban 

sienpre parte de la Audiencia. (15) 

Nufto de Guzm4n y Ranfrez Fuenleal conocfan con los 

alcaldes ordinarios, de las causas contra los oidores, pero 

los virreyes podían conocer y proceder contra Jos oidores, ya 

fuera de oficio o a petición de parte; si la pena era corpo -

ral o personal, debían primero consultar al Consejo de Indias 

para poder ejecutar. Tenían derecho a nombrar en la Audien -

cia al juez que debia conocer de alguna causa o pleito visto 

en su tribunal; nombrar al juez que dicta11inaria al¡ún neao · 

cio, por falta de oidores y abrir los pliegos y despachos que 

la Corona nandaba se dieran a conocer estando presentes los -

oidores y fiscales en la Sala de Real Acuerdo, con asistencia 

adeals del escribano de clnara, si as[ les pareciera conve 

ni ente. 

En cuanto a sus atribuciones "de carlcter judicial, -

6atas dependían de su,condici6n de letrado, por lo que deblan 

dejar la adainistraci6n de justicia a los oidores, en le mia-
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ma forma que lo hacfan las Audiencias de Valladolid y Grana 

da; tampoco podían votar en los pleitos y causas criminales 

por apelaci6n o suplicación, pues esto correspondía s6lo a los oi 

dores y a los alcaldes del crimen. No tenfan voto decisivo, 

aur1quc votnscn en la ejccuci6n de las Reales Cédulas dirigi 

das a Ja Audicncin,cuanJo se trataba de alg~n juicio contcn 

cioso en ellas. Se le~ tC'nfa prohibido cstar presente' en la~ 

votaciones de Jos plictos que fueran de apelación a sus reso

luciones gt1hcrnamcntalcs, como también, estar en las causas -

de sus paricntt's, criados o allegados. 

Para la inspccci6n interna del régimen audiencial, -

el presidente dehia nombrar a uno de los oidores, para que v! 

sitase e inspeccionase a los ministros y oficiales de la Au · 

diencia. 

El primer día de Audiencia de cada año, todos sus 

miembros dchian estar presentes para leer las ordcnanias co 

rrespondientes, al efecto, se le entre1aba a cada uno, un 

•jempl3r de Ja~ mismas para que la tuvieran presente. En esa 

ocasi6n, el presidente imponía las penas o castigos que mere

cían los que hubieren faltado. Se les prevenía que cuidaran 

de excusar u los oidores en las multas pecuniarias, principal 

111cntc en los casos controvertidos, por poca que fuera la can· 

tidad. Asimismo, orden6 Felipe II en 1575, que el virrey en 

uni6n con la Audiencia, diera las provisiones necesarias "de 

ruego y encargo" a las autoridades locales para tas visitas -

pastorales que hacla la iglesia. 

También le incumbía al presidente, vigilar el r6gi • 
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men local de las ciudades y poblaciones dentro de su Distri -

to, cuidando su buena gobernaci6n y policía. Esto debía des· 

pacharse con el escribano de cámara o su teniente sin la in -

tervenci6n de otra persona, aunque estuviera fuera de su resi 

dencia. 

Felipe ll orden6 que el virrey-presidente de la Au • 

diencia, tuviera especial cuidado cuando llegara a la Audien· 

cia una acusaci6n o demanda contra algún religioso o clérigo, 

evitando leerla en audiencia públi~a y mejor hacerlo secreta· 

mente en el acuerdo. Así mismo, recomendaba el buen y breve 

despa·cho de todns las causas eclesiásticas que se conocieran 

por vía del recurso de fuerza. Debía tambi6n el virrey·presi 

dente guardar el libro donde se registraban los votos de los 

oidores; .ya que servia, como hemos dicho antes, como testimo

nio para que los votantes no pudieran negarlos posteriormen -

te. 

Para nombrar sustitutos en las comisiones que la Co

rona otorgaba a algún oidor o alcalde del crimen, el preside~ 

te debía nombrarlos a la brevedad posible. También designa -

banal Gobernador·o Corregidor en calidad de interinato, sin 

esperar testimonio fehaciente de la muerte del titular propi~ 

tario que designaba el rey. P3ra hacer convocatorias o l lam!!. 

mientas a los oidores, alcaldes y fiscales, debían estos: 

''ser por materias y cosas graves de importancia y a las horas 

que no les ocupen el tiempo necesario para el despacho de los 

neaocios, si la gravedad e importancia, de los que nuevamente 

ocurren no obligaran a 114s brevedad". ( 16) Tenlan prohibido 
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llamar a los oidores para asuntos privados o consentir que lo 

hicieran voluntariamente, s61o se les permitia que un alcalde 

los :1compan.ara. En caso de que alguno de los oidores fucr;1 

reprendido, el presidente debí;1 hacerlo en la Sala de Acucr 

do, evitando el escándalo y la publicidad. Si la materia era 

de gravedad, podia estar presente el oidor decano. En este 

caso s~ debla informar al rey. Tampoco debía consentir los 

excesos en los juegos de naipes, en particular, en las casas 

de los oidores, alcaldes del crimen y otros miembros de la A~ 

diencia, ya que se podrta fomentar la visita de éstos con sus 

111ujcres en las casas de los vecinos, impidiendo hacer justi -

cia con libertad, a la vet que se menoscabaha la autoridad de 

la magistraturn, cosa que dcbfan guardar con celo. Por otra 

parte el virrey-presidente fungia como "5rbitro" en las difi

cultades que surg!an entre los miemhros de la Audiencia y los 

demás organismos virreinales 

Le correspondta igualmente enviar y nombrar al oidor 

visitador seftalarle el Distrito en donde debía acudir; in· 

formar al rey, al presidente y al Consejo de Indios de todo 

lo referente a estas visitas, con una relación d~ lo que ~e 

hubiere hecho. Tenta la facultad, en caso <le que los oidores 

tuvieren exceso de trabajo en la~ causas civiles que le co 

rrespondia~ de mandarles otras causas a los alcaldes del cri

men paTa que estos las resolvieran. Todas tas dem4s funcio -

nes administrativas, debla hacerlas junto con los oidores, p~ 

ro siempre con la autoridad que tenía siendo presidente Je -

la Audiencia y representante directo del rey. 



b) Oidores 

Estos eran los miembros togados de la Real Au 

diencia; sus funciones eran muchas y muy variadas; inclusive, 

se puede afirmar que tuvieron mls importancia que el preside! 

te de la misma, aunque estuvieran supeditados a su autoridad. 

Para la Primera Real Audiencia en Mfxico, Carlos 

nambr6 ·a cuatro oidores, estos eran: Juan Ortiz de Matienzo, 

Diego Delgadillo, Francisco Maldonado y Alonso Pereda, éstos 

dos últimos murieron y no fueron sustituidos sino hasta 1530,. 

cuando se nombra a la Segunda Real Audiencia destituyendo a · 

los primeros, y nombrando en su lugar a Juan Salmer6n, Alonso 

Maldonado, Francisco Ceynos y a Vasco de Quiroga. 

Durante los siglos XV! y XVI 1, se hicieron cambios · 

en cuanto al número de oidores que debian estar en la Audien

cia; en 1556, por medio de una carta enviada al rey de Espa 

ña, Luis de Velasco, virrey de la Nueva Espafta y presidente 

de la Real Audiencia, le explicaba las ocupaciones de éstos, 

consiguiendo la ampliación de las pinzas a cinco oidores, P~ 

co tiempo después, se añadió uno más. Antes de una nueva a~ 

pliación, se crea en 1568 una Sala de Alcaldes del crimen, s~ 

parando así los asuntos civiles y criminales, y descargando a 

los oidores de atender estos Gltimos. En 1680, en la Recopi· 

laci6n de Indias, queda establecido definitivamente que los • 

oidores serian ocho: "En la ciudad de Mt!xico, TcnutitUin 1 

cabeza de las provincias de Nueva España, reside nues • 

tra Audiencia y Chancillerfa con un virrey .•• ocho oido

res •• ", (17) de tal modo, que aan en los casos de ausencia 
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de alguno de ellos, se podfan formar dos salas de lo civil 

con votos suficientes. 

Tenran varias limitaciones, entre las cuales se puc· 

den mencionar: la prohibici6n de vivir con abogados, relato

res y escribanos; tener casas, haciendas, huertas y tierr¡1 1 

bajo pena de serles confiscadas o perder su precio, en cnso -

de venta de las mismas; hacer siemhras de trigo o maíz; tener 

asuntos relacionados con minas; no tener m4s de cuatro escla

vos, ni casarse dentro del Distrito de su jurisdicci6n, amha~ 

prohibiciones se hacfan extensivas para las personas que cst~ 

vieran bajo su potestad, Esta Gltima prohibici6n era igual · 

·para los virreyes, alcaldes, fiscales y presidentes de las A~ 

dicncias, so pena de perder sus oficios. 

En cuanto a las funciones que dcsempeftaban los oido· 

res en el orden penol, debfan sustituir a los ;ilcaldes del 

crimen en las provincias donde no los hubiera; estos alcaldes 

eran nombrados por la Audiencia, ya fuera por turno o por tarr 

da entre ellos mismos. Investigaban las denuncias y los he • 

chos para poder dictar sentencia. Pero si se trataba de una 

denuncia contra el presidente o el virrey, tenlnn prohibido · 

avocarse a dicha investigaci6n. 

Firmaban 6rdenes de aprehensi6n. las cuales pnr;1 ser 

válidas necesitaban por lo menos dos firmas de los oidores. 

En ~caso de que indebidamente, por desc.uido o por malicia del 

escribano de c4mara, los oidores conocieren y determinaren al 
guna causn, que después de vista resultare de orden criminal, 

se sobresefa la sentencia por ir en contra de la Autoridad, 
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pues esto corresponder!a a los alcaldes del crimen. B~ forma 

individual, desempeftaban todas las comisiones y encomiendas 

de gobierno o pol!ticas qua les encargaba el virrey; se les 

prohibfa que fueran con familiares, si acaso, s6lo con tres • 

criados, Esto se hacía con el fin de lograr que su visita fu! 

ra realmente provechosa. Además no podían l'ntrometerse en la 

elecci6n de los alcaldes ordinarios. 

Para su nombramiento, dice Solorzano (18), debían ser 

cultos, tener prudencia y ser nombrados por la Corona españo-. 

la; además, se requería edad adecuada, grados en letras, vir -

tud reconocida y experiencia en la abogac{a. En cuanto a la 

edad, no se especifica cuál era la requerida. Para el c6mpu· 

·to de su antigºtiedad, se tomaba en cuenta el tiempo transcurr!_ 

do desde que el oidor ejerc!a su oficio y poseía el titulo 

original de la plaza, además de comprobar el testimonio de su 

despacho por medio de testigos de fama pdblica y tambiin de 

bla exhibir alguna c6dula en la que el rey le otorgaba una 

merced, relacionándolo con su profesi6n. Estos oidores eran 

al mismo tiempo alcaldes del crimen y llevaban las Varas de -

la Justicia; raras veces se permitta que fueran cl~rigos, co

mo el caso del oidor Fernando Arias Ugartc, que siendo oidor, 

se le dio licencia para ordenarse sacerdote, siendo después 

Obispo de Quito y Artobispo del Nuevo Reino de la Plata, Li 

ma. Al igual que los oficios de consejeros, alcaldes y fisc! 

les de las Audiencias, el puesto de oidor era a perpetuidad y 

designado por el rey, a diferencia del presidente que ejercía 

solamente ocho aftas. 
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Se les tenla prohibido llevar pleitos de algún fami· 

liar, por eso se deda: "• •• que dicho nuestro presidente y • 

oidores no puedan traer en dicha nuestra Audiencia en primera 

instancia pleito alguno suyo, ni de su mujer e hijos. Y de 

estos pleitos conozcan los alcaldes ordinarios y vengan en 

grado de apelaci6n al nuestro Consejo de lndias ... ". (19) En 

otra Ordenanza se aanda que si a11una persona quisiera pedir 

o deaandar 1110 en contra de algún oidor, lo hiciera en la A~ 

diencia ante ·los alcaldes ordinarios pudiendo apelar ante la 

Corte si asf lo quisiera, en los casos civiles o pecuniarios. 

En el supuesto de que un oidor coaetiera un delito · 

criminal, qu• no fuera en lo tocante a su oficio de ainistro, 

se •andaba en las Ordenanzas de 1530 que los presidentes o vi 

rreyes procedieran contra ellos, junto con los alcaldes ordi· 

narios de los lugares en donde residiera la Audiencia. Con · 

estas ordenanzas se crearon unas C6dulas en 1550 y 1552, ord! 

nando lo aisllO para todas las Audiencias de las .Indias, salvo 

para la de M6xico, en donde ae concedfa a 101 virreyes que 

procedieran contra elloa, prescindiendo de los alcaldes ordi· 

narios. En cuanto a las causas criminales en que hubiera pe· 

na corporal no se permitla a los virreyes y presidentas ejec~ 

tarla, deblan enviarlos al Conaejo de Indias para su resolu • 

cl6n. El 5 de aeptieabre de 1620, se expida una Cldula diri· 

tida al Marquls Ouadalcazar, por la cual se peralte al virrey 

de Nueva Eapafta proceder contra los oidores en los delitos 

que cometieran fuera de su oficio y se le otor1a licencia pa· 

ra deterainar lo conducente, conforae a las leyes y para que 
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cometido dentro de su ofi~io, el virrey tenta licencLa para -

aprehewderlos y formar un prq,;e,., en su contra, cuando la ca· 

lidatl y gravedad del delito requiriera pública y breve satis

facci6n (juicio suaario). 

Conocían además, las causas civiles en grado de ape

laci&.. Cada año se nllftbraba un oidor para recoger, admi nis -

trar y enviar a Espafia los bienes de difuntos, este oidor de

bia conocer privadamente tales casos en primera instancia, de 

su sentencia se podía apelar o suplicar ante las Reales Au 

diencias, para que se diera una sentencia definitiva, no ha 

hiendo ya otro recurso que agotar. 

Estos oidores, tenían junto con otros ministros, el 

arca fuerte de tres llaves donde se guardaba el dinero de las 

fianzas. Posteriormente se creo un tribunal llama.to de Bie · 

nes Difuntos para encargarse de tales casos. Para tratar al

gún asunto relacionado con los virreyes o sus familiares, se 

les tenfa per~itido celebrar reuniones sin su presencia, y en 

caso de ser necesario, se le podia avisar al rey, tomando ra

z6n e informaci6n para enviar al Consejo de lndias. 

Dentro de las Leyes de indias, se dispuso que en los 

casos en que a los oidores les pareciera que el virrey o pre

sidente de las Audiencias se excediera en sus facultades, les 

hicieran las diliaencias, prevenciones, citaciones y requerí· 

mientos, según la calidad del caso o negocio, sin ninguna pu

blicidad y si hechas las diligencias e instancias persevera· 

re, el presidente o virrey y se haya hecho notorio en la ti• • 
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rra en donde .U tuviere ¡obernando, " ••• se cwapla y ¡uarde lo 

que el virrey o presidente hubiere .proveido, sin hacerle imp~ 

dinento ni otra denostraci6n; y los oidores nos den aviso Pª! 

ticular de lo que hubiere pasado p&Y• que Nos lo mandemos re

•diar cono conven¡a ••• ". ( ZOJ 

A pesar de esta disposici6n, existieron múltiples 

conflictos entre el virrey y la Audiencia en cuanto a las co~ 

petencias en el ejercicio de sus.jurisdicciones en materias -

de Justicia Y. Gobierno. Consecuente.,ente, Felipe 11 I orden6 

en 1618, que el virrey se excusara de hacer ordenamientos y -

.decretos sobre C011J'etencias de juri1dicci6n con la Audiencia 

·que pre1idfa, infoniando si se ofreciere, al Consejo de In 

dias. Sin embar10, Pelipe IV, concedi6 posteriormente facul

tad al virrey para deterninar la reaoluci6n de las dudas rel! 

tivas a si alguna ••teria corra1pondla a la Justicia o al Go

bierno, •andando que los oidores la acatasen. 

c) Alcaldes del.Crinen 

Los Alcaldes del Cri.,en o de Corte tenían la mi 

sieln eapeclal de sentenciar todas las causas criminales den 

tro ·de su distrito, pero •staban subordinados a los oidores, 

aGn cuando llevaran cono ellos las varas de la justicia como 

1i1no,di1tintivo. 

fueron muchos los conflictos para determinar si alg~ 

na causa era civil o crillinal y por lo mismo si le correspon· 

dla juz1arla a los oidores o a los alcaldes. Para re"olver -

t!'lto la Recopilaci6n .de Leyes de lndias dispuso que el oidor 
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y el alcalde decanos se reunieran can el virrey a fin de po

nerse de acuerdo, resolviendo por mayoría de votos el tipo de 

materia al que correspondía la causa cuestionada. La misaa -

Recopilaci6n prevefa que en caso de que no hubiera virrey fu! 

giera en su lu¡ar el oidor más antiguo y que la causa en con

troversia prosiguiera ventilándose en la Sala donde se halla

ra. 

Taabifn existieron controversias entre los consula -

dos y los alcaldes del crimen respecto a sus materias de ju -

risdicci6n, en estos casos el virrey-presidente de la Audien· 

cia estaba facultado para determinar la competencia, igual s~ 

cedía en cuanto hace a la determinaci6n de las materias civil 

·Y penal entre los alcaldes del crimen y las justicias ordina

rias, seg<ln se desprende de la Cédula dada ·en Madrid el 23 de 

junio de 1571. 

Si un juez estaba interesado en la determinación de 

la coapetencia, se iepedla que participara en su conocimien -

to, turnando el negocio a otro jue•. Este problema competen

cia! que se determinaba en la Sala de los. Oidores llamada "de 

relaciones" lo discuttan los alcaldes, quienes debían de es 

tar de acuerdo mediante votaci6n conjunta con los oidores y 

el presidente, de acuerdo con una Cédula expedida en 1568. 

Finalmente, y despu6s de muchos estudios, se dispuso que no se 

quitara a los alcaldes del crimen jurisdicci6n ni autoridad 

alguna sobre aquellos asuntos que no se opusieran a lo esta 

blecido en las Leyes de Indias. 

Los alcaldes del crimen estaban subordinados a los -
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oidores, como ya se dijo, porque así lo disponía la propia R~ 

copilaci6n de Leyes de Indias, la que manifestaba que los oi· 

dores puedan mandar y manden a los alcaldes del crimen, que 

ronden por las noches en las calles, cuando pareciera convc 

niente y que los mismos oidores suplan a los mismos alcaldes 

en caso de no haberlos en su distrito. (ll) En otras dlspos! 

cienes se ordenaba que los oidores sustituyeran a los alcal · 

des si estos se habfan recusado o no estaban en su turno, darr 

do a conocer esta situaci6n al presidente-virrey y a los de • 

mñs oidores. 

Los alcaldes del crimen fueron funcionarios estable

cidos con posterioridad ya que el virrey Luis de Velasco fue 

quien propuso la cre1ci6n de una Sala del Crimen en la Nueva 

Espafta, por •edio de un •e•orial enviado al rey y al Consejo 

de Indias a ••diados del siglo XVI. En este documento el vi

rrey descubre co•o debe estar compuesta la tal Sala con tres 

alcaldes de corte o del cri•en que tengan la misi6n especial 

de sentencias en todos los casos penales de su distrito. 

· El Real Consejo de Indias opin6 respecto a esta pro

puesta que, por las condiciones de los asuntos judiciales de 

la Nueva Espafta, era mejor que toda la autoridad quedara reu· 

nida en la Audiencia, ya que podrln surgir graves diferencias 

en lo tocante a la deterainaci6n de las competencias civiles 

y criminales, en consecuencia, s6lo se sugiri6 que se le dot~ 

se del suficiente nd•ero de oidores. Por tal raz6n, la crea~ 

ci6n de la Sala criminal se pospuso ocho aftos, cuando el visi 

tador Valderrama reiteró la propuesta del virrey de Velasco, 
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siendo apoyado por el Li e. Muño z. qui en terminó convenciendo · 

al Consejo de Indias respecto a la crcaci6n de la mencionada 

Sala, la que quedó establecida el 4 de mayo de 1568 con tres 

alcaldes del crimen que fueron el Lic. Lope Miranda, el Dr. · 

Juan Maldonado y el Lic. Francisco de Sande, éste último fis

cal de México, A partir de ese momento los oidores les entr~ 

garon las varas de la justicia y les turnaron todos los asun

tos criminales. 

Por ese mismo tiempo, el 23 J.c noviembre de 1568 .. se 

dcy.ignaron alcaldes i.lcl crimen para la 2a. Audiencia Virrei -

nal de Lima, a la. vez que se creo el cargo de fiscal en 1597 

para aliviar el exceso de trabajo de los alcaldes. lgualmen· 

te, en 1602 se aumentó el número de alcaldes del crimen a pr~ 

puesta del virrey del Perú, Don Luis de Velasco (el hijo, 

quien fuera virrey de M6xico y del PcraJ, y a proposición de 

la propia Audiencia peruana, para garanti:ar, en caso~ de en

fermedad. el número necesario de votos. Un año después se · 

concedió la misma disposici6n a la Audiencia de la Ciudad de 

M~xico y en la Recopilaci6n de Leyes de Indias de 1680 qued6 

establecido el número de cuatro para los alcaldes del crimen. (Z.2' 

d) Fiscales 

Fueron los funcionarios importantes en las Au 

diencias de las Indias y sus funciones tenían un sentido mAs 

· amplio que en la actualidad. Ya que no s61o cuidaban de los 

intereses de la Real Hacienda, sino también se convertían en 

promotores del bien público y defensores de los derechos de · 
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la Corona, tanto en los asuntos pol1ticos, como en los de la 

justicia. En el supuesto de que un indio litigara contra el 

fisco, se le nombraba un abogado especial, ya que el fiscal 

debía tomar la representación de la Real Hacienda. También -

los fiscales debían cuidar la confirmaci6n, dentro de los tE~ 

minos legales de algún oficio o cargo que se hubiera vendido. 

Igu~mente,estaban facultados para asistir a cualquier audie!!. 

cia, aunque ésta no versara sobre asuntos fiscales, pues de • 

ser así su asistencia era obligatoria. Incluso tenían la fa

cultad de asistir a los acuerdos que versaran sobre caso~ de 

justicia o de gobierno. Asimismo, a los fiscales debía recu

rrir el presidente-virrey para ejercer todas sus actuaciones, 

desde la llegada de una C~dula Real, hasta la tramitación de 

una causa grave dentro de la Audiencia, y el propio virrey 

quedaba sujeto a la vigilancia del fiscal quien le evitaba 

gastar cantidad alguna, por cualquier concepto a cargo •e las 

Cajas Reales, sin tener la previa y expresa autorización de -

la Corona. Los fiscales debtan enviar al Real Consejo de In

dias la documentación relativa a la Real Hacienda en sus ejer 

cicios anuales, en forma clara, detallada y precisa; a su vez 

el virrey vigilaba que el fiscal cumpliese con este cometido, 

por lo que se daba de hecho una mutua fiscalización. · 

Dentro de las ordenanzas para la Audiencia de Móxi 

ca, se menciona a un ••procurador fiscal", para lo cual se 

creó el cargo, pero sin asignar titular por el momento, a fin 

de evitar problemas politices, por lo que de hecho los oido 

res nombraban procuradores fiscales en determinados asuntos -
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que así lo ameritaran, Las ordenanzas de 1530 ya lo dispo 

nían así. 

De esta manera, se nombr6 fiscal para conocer de un 

caso concreto en 153Z al Lic. Rodrigo ue Sandoval y para 1534 

se dio ese rango definitivo a Antonio Rui~ de Medina, siendo 

a partir de ese momento que ya se procur6 contar siempre con 

un fiscal tanto en los asuntos civiles como en los crimina 

les. La carga del trabajo de los fiscales resultaba tan abr~ 

madera que el 3 de diciembre de t59Z fue designado para ejer

cer el cargo de fiscal de la Sala del crimen exclusivamente · 

el Lic. Diego NÚñez de Morquecho. 

Para decidir que persona debia ejercer el cargo de 

fiscal, tanto en lo civil como en lo criminal, se tomaba en 

cuenta la antigüedad de la persona propuesta, otorgando al 

más antiguo el cuidado de los asuntos civiles y si el propue! 

to aducía que tenla muchos asuntos que atender, el virrey 

o presidente tenía facultades para distribuir con otros fisc~ 

les la carga de trabajo. 

e) Alguaciles Mayores 

Los Alguaciles Mayores o Corregidores, ejecuta 

ban las resoluciones que dictaban los oidores y los virreyes 

o presidentes de las Audiencias en primera instancia. Se en~ 

cargaban también de nombrar tanto a los tenientes, cuyo ofi 

cio consistía en ayudar al alguacil, como a los alcaldes de 

campo. estos últimos se encargaban de la cjecuci6n de los 

acuerdos fuera de las ciudades. Asimismo nombraban a los al-
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caldes y carceleros de los cuales la Audiencia se encargaba -

de fijar que sus retribuciones fueran las •As justas. 

Otra de sus funciones consistía en aprehender a los 

reos "in fraganti' 1
; quitar las armas a las pers.onas que las .. 

llevaran por las noches, para evitar la comisi6n de algún de· 

lit~ a excepci6n de aquellos que llevaban linternas o antor -

chas para alwnbrars~ o los que caminaban de madrugada para di 

rigirse a sus trabajos, hacer rondas por las noches o por el 

dfa en Ja ciudad y pagar a lo~ vecinos los daftos que sufrie

ran en caso de negligencia en el cump;imiento de su obliga 

ci6n de efectuar tales rondas. 

Los alguaciles mayores segufan en jerarqufa al fis -

cal, su lugar tanto en las ceremonias como en las actuaciones 

debla estar inmediatamente atrá~ de estos, lo mismo en las A~ 

diencias públicas, como en las visitas a·cárceles, actos públi 

cos, misas, procesiones, visitas generales y recibimientos. 

En cuanto a su nombramiento, no podf.a darse a parien~ 

te alguno de los propios miembros de la Audiencia y el cargo 

era designado por el virrey o presidente. 

f) Teniente del Gran Canciller 

Este era no•brado por el rey y se encarga~• de -

la custodia del sello real, el cual era usado en todas las 

provisiones y cartas ejecutorias despachadas a no•bre del 

rey. El virrey o presidente, junto con los oidores, debía e!!_ 

tar pendiente, al llegar el sello. real, .. de que, se le entrega

ra al teniente del gran canciller, para lo cual se efectuaba 
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una ceremonia muy sole11111e. 

g) Funcionarios Menores 

En la Audiencia, exist[an también algunos funci~ 

narios de menor jerarquia, tales como los escribanos de cáma

ra, reservándose el rey el nombramiento de estos o la declar! 

toria de que se beneficiasen tales oficios. También había r! 

!atores quienes debían ser letrados y de calidad para servir 

en este oficio. El presidente y los oidores cuidaban su cal! 

dad de letrados cuando los nombraban en interinato, pues co -

rrespondía al Real Consejo de Indias y particularmente al pr! 

sidente de ese Consejo, designarlos en propiedad. (23) Otro 

funcionario de esta categoría era el relator a quien corres 

pendía hacer la relaci6n de los procesos de la Audiencia, 

En cuanto a los abogados, ta Recopilaci6n de Leyes 

de Indias contiene los conceptos relativos a la ética profe 

sional del litigante que ejerc{a ante la Audiencia, para lo 

cual no bastaba ser letrado, sino que también era necesario 

haber trabajado por to menos cuatro años en el bufete de un 

abogado reconocido (este plazo pod[a ser reducido a un año 

siempre que hubiera motivo justo y existiera dispensa del 

rey), asimismo, se debía acreditar un examen ante la comisidn 

noabrada por la propia Audiencia y posteriormente matricular

se en el re1istro correspondiente. Si no se cwnplia con es -

tos requisitos se imponia una pena, la cual en· l• primera oca 

si6~consistfa en su>pender del oficio al abogado por un año, 

ademAs de pa¡ar una multa de SO pesos en la Cámara, si inclllll-
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plla por segunda vez la pena era doble y para la tercera oca

sl6n se le declaraba inhlbil permanentemente, 

Los abogados debían suscribir todos los escritos que 

admitiese la Audiencia, concertar con sus clientes los honor! 

rios respectivos que debían pagar antes de que se iniciara el 

litigio. Les estaba prohibido litigar en donde el oidor fue

ra pariente suyo, en caso de incumplimiento se imponla una 

multa de "mil castellanos ·de oro para nuestra Climara y Fis 

co•. (24) Si hubiera otro pariente suyo en la Audiencia, les 

estaba prohibido celebrar algún convenio por virtud del cual 

percibieran parte de la cosa litigiosa, bajo pena de incapaci 

dad de ejercer su profesi6n. Sus honorarios eran fijados con 

forme a un arancel que aprobaba la Audiencia, tomando en cuen 

ta los vigentes en Castilla, aumentados tantas veces como lo 

considerara propio este tribunal. 

3. JURISDICCIONES ESPECIALES 

La.jurisdicción ordinaria era la ejercida por la 

Real Auaiencia, pero existlan 11\lchos casos de excepci6n aaru

pados por materia, formando una jurisdicción especial auy 

abunaante, tal era el caso de tribunales como el de Bienes de 

Difuntos, el de Pl'evincias, el 4e la Bula de la Santa Cruzada 

y nchos .as. 
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a) Juzgado de Bienes de Difuntos 

Se cre6 por medio de la Real C6dula dada en Gra

nada el 9 de noviembre de 1926 (25) y tenla por objeto cono· 

cer de los casos de intestados de los bienes de aquellas per

sonas que morlan en las Indias y de cuyos herederos se desco

nocfa su paradero, a pesar de que en aquel tiempo se admitla 

hasta el dfciao ¡rado de parentesco para estos efectos. 

Este tribunal estaba compuesto por un oidor de la 

Real Audiencia, designado por el turno de su antiguedad. 

I1ualmente, se contaba con un escribano de cámara, un canta 

dar. y un defensor de bienes de difuntos, e~tos carios eran 

vendibles y renunciables, asimismo, había un abogado fiscal -

nombrado directamente por el virrey. 

Para cumplir sus funciones, este tribunal exi¡la que 

cualquier persona que lleaara a radicar en una poblaci6n de -

terminada sin ser vecino del lu¡ar, debla comparecer ante ei 

escribano de cabildo a fin de inscribir los dato• de su luaar 

de nacimiento. 

En los cabildos se debla ele1ir cada ano a un alcal

de y a un regidor que se encargaran de reco¡er y depositar 

los bienes de los fallecidos, en uni6n del escribano del Ayu!!. 

tamiento; estos lo colocaban en una arca de tres llaves, en -

.la que también se guardaba un libro donde se asentaban las e!J. 

tradas y salidas de aquel fondo. C~ando morfa un espaftol en 

un pueblo donde no existlan los cabildos, ni depositarios y 

no se contaba con herederos conocidos, correspondla a la per

sona que estuviere encomendado en el pueblo, junto con el cu-
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ra, recoger los bienes para dar cuenta al justicia más cerca

no a fin de que Este averiguara la procedencia, el nombre, l~ 

· gar de residencia del difunto y si existfan posibles herede -

ros. Este debfa dar cuenta de lo investigado al oidor (juez 

general) cada me~. Ademá~ cada dos meses se hacía el balance 

de estos bienes vacantes. 

b) Juzgado de Provinc1•s 

Como vimos anteriormentc 1 correspondía a los al~ 

caldes del crimen el conocimiento de las causas criminales y 

civiles que ocurriesen en las ciudades de las reales cancill~ 

rfas, cinco leguas a la redonda constituyendo el Juzgado de -

provincia. 

Desde la creaci6n de la Audiencia de México, en 

1528, se dispuso que en ~sta funcionara dicho juzgado para c~ 

nocer de los pleitos que hubiera en la capital y dentro de 

cinco leguas a Ja redonda por vfa de primera instancia, La 

presidencia del tribunal se ejercra alternativamente y de 

acuerdo al orden de antig"üedad de los oidores de la Audien 

cia. 

Posteriormente, al crearse la sala del crimen en 

1568, con su respectivo personal (cuatro alcaldes), se dispu-

10 que ellos conocieran de estos asuntos; entendiéndose por -

t•le• dnic .. ente las causas civiles en primera instancia den

tro del territorio de la capital de la Nueva Espafta y cinco -

le1uas • la redonda. (2b) 

Este juz¡ado en las provincias, funcionaba s6lo los 



os 

martes, jueves y sábados par las tardes. 

c) Juzgado de la Bula de la Santa Cruzada 

En la época de las Cruzadas, con el objeto de s~ 

fragar los gastos que estas guerras trajeron consigo, muchas 

personas colaboraron con sus donativos, mismos que eran agra· 

decidas, concediéndoles la Santa Sede indulgencias y otros prl 

vilegios espirituales por medio de las llamadas Bulas de la -

San ta Cruzada. 

Al terminar dichas guerras, la Santa Sede continu6 

otorgando estos privilegios a las personas que colaboraban 

con ella, de tal suerte que qucd6 instituida permanentemente 

la llamada Bula de lJ Sa11ta Cruzada. 

En virtud del patronato que los reyes espaftoles te 

nian sobre la lgle•ia, el Papa Julio 11; en 1509, cedió las 

limosnas que se recabasen por este concepto a los soberanos 

de Espafia, (27) Posteriormente, el Papa Gregario XIII, por 

breve de 5 de scpticmbre'de 1578, cxte.ndió dicha concesión 

los dominios americanos, convirtiéndose ésta en una importan· 

te exacción de la Real llacienda. 12K) 

Por medio de la Real Cédula de mayo de 160l se disp~ 

so que en \os lugares donde existiera una Real A~diencia se 

creara un tribunal Uc la Bula de la Santa Cru:ada. De tal 

suerte que, anexa~ la Real Audiencia y Chancillerta de titéJti~ 

co se erigi6 est~ tribunal, integrado por un subJelcaado nom· 

brado como comisario general de la Cruzada, pero que residta 

en la metrópoli, el oidor decano y el fiscal de lo civil del 
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aisao tribunal y algunos contadores particulares. 

d) El Protomedicato 

Este tribunal determinaba la capacidad profesio

nal de los médicos y personas que ejercían actividades rela 

clonadas con la medicina, como las parteras, los barberos 

(quienes también eran dentistas, oculistas y otorrinolaring6-

logos de su época), para tal efecto concedían las licencias 

necesarias para descmpeftar estas actividades, y conocían de 

los casos de irregularidades en su desempeño que pudieran ser 

sancionadas con suspensi6n o retiro definitivo de tales lice~ 

cias. A cargo de este mismo tribunal qued6 la administraci6n 

del Jardín Bot5nico que hoy forma parte del patrimonio univeL 

sjtario. 

e) El Tribunal del Santo Oficio o de la Inquisici6n 

Era un tribunal eclesi4stico establecido princi

palmente para buscar y castigar a los herejes. Surgi6 en It~ 

lia hacia el siglo XII y se extendi6 rápidamente por toda la 

Europa Medieval, en Espafta se insti tuy6 oficia.lmcntc durante 

el reinado de los Reyes Cat6licos y el pontificado de Sixto -

IV, específicamente para castigar y reprimir a 101 ausulmanes 

y judíos conversos que en secreto seguían ejerciendo su reli

gi6n. La Inquisici6n se extendi6 a All&rica y qued6.foraalme~ 

te establecida en ella por orden de Felipe 11 pero no tenía -

jurisdicci6n respecto a los indl1enas, aunque lamentablemente 

sl con los negros. El tribunal inquisitorial fue abolido en 
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España y en las Indias en 1812 por las cortes de C5diz, pero 

se reabrió en 181~ por disposición de Fernando VII, y se vol

vi6 a suprimir en 1820 al poner nuevamente en vigor este mis

mo monaTca la Constituci6n de CAdiz. 

Un análisis amplio de las funciones y particularid~t

dcs de la Inquisici6n sería objeto de una tesis en particular 

y la bibliografía respectiva es muy abundante, nuestro inte -

rEs al c~tarla en esta parte de la tesis es tan solo para de! 

tacarla como uno de tantos tribunales especiales, si bien la 

fama negativa de que se rodeó, lo ha hecho más conocido que -

los otros tribunales de jurísdicci6n especial, con el inconv~ 

nicnte de que en torno a él se han tejido muchas ideas caren

tes de fundamentaci6n académica. 

f) Tribunal de Cuentas 

Fundado en Europa Ucsde tiempos medievales se e~ 

tendi6 a las Indias y en él se conoc{an los casos de inconfo! 

mid~d fiscal, convirtiéndose con esto en un remoto antcccdenM 

te, guardadas las proporciones histórica~ de los actuales tri 

bunalcs fiscales. Al igual que de la lnquisici6n, de este 

tribunal se puede elaborar todo un estudio que nos llevaría a 

presentar otra tesis, por lo que nos ~oncretamos a indicar el 

área de su jurisdicción. 

g) El Consulado 

Este tribunal conocía Je los casos de conflicto 

entre comerciantes y a prop6sito de los actos de comercio, e! 
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taba relacionado directamente con el funcionamiento de la Ca· 

sa de Contrataci6n de Sevilla y su actividad fue muy amplia y 

origin6 en muchas ocasiones profundos problemas politices, p~ 

ro de la misma manera proporcion6 el auxilio para llevar a e~ 

bo importantes obras públicas como el desagüe de la ciudad de 

México y el camino a Veracru:. Se le conocia como Consulado 

de Mar y Tierra y su estudio detallado y cuidadoso mereceria 

un trabajo específico, m&s allá de nuestro prop6sito que con· 

siste solamente en referirlo como un tribunal especial. 

h) Tribunal de Minería 

Creado para conocer los conflictos referentes 

las concesiones y explotación de las minas, tuvo plena vigen· 

cia en el siglo XVIII, época en la que la organizaci6n minera 

se hizo muy compleja, sobre todo durante'el reinado de Carlos 

III, cuando la Nueva Espafia producía las dos terceras partes 

de plata en el mundo. 

i) Tribunal de la Acordada 

Era un tribunal generalmente ambulatorio creado 

para reprimir a 101 salteadores de caminos, en un principio · 

fue muy eficaz para lograr su c1111etido, pero al paso del tie! 

po 11•1~ a cometer varios excesos y tropellas. Generalmente 

sus juicios eran sumarios y eran muy pocas las posibilidades 

de los inculpados para demostrar su inocencia. 
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j) Los Tribunales Eclesiásticos y el Recurso de 

Fuerza 

Los miembros del clero tanto regular como secu · 

lar tenían su propia jurisdicci6n, la que no siempre fue res· 

petada por las autoridades civiles, las que muchas veces in -

tcrvenían para sacar un asunto sometido a estos tribunales 

.1pelando al llamado "Recurso de Fuerza". Este recurso empezó 

siendo un medio para evitar la injerencia de los tribunales 

de la iglesia en asuntos ajenos a su competencia, a medida 

que fue avanzando el regalismo, fue ampliando su radio de ac· 

ci6n l1asta llegar a convertirse en una segunda suplicaci6n 

contra las resoluciones cclcsi5sticas. (29) 

La doctrina reconoce tres catcgorras de los recursos 

de fuerza: 

a) El recurso de fuerza de no otorgar: Procedía 

cuando el tribunal eclesiástico de alzada se ne

gaba a admitir un recurso ordinario siendo proc~ 

dente éste. 

b) El recurso de fuerza en proceder y conocer: Cuarr 

do un tribunal eclesiástico conocía de alguna 

causa que era ajena a su ámbito de competencia. 

e} El recurso de fuerza Je conocer como conoce y 

procede: Que viene a constituir una casación o 

recurso <le segunda suplicaci6n ~ontra resolucio

nes dadas por los tribunales eclesiásticos en su 

última instancia. 

Estos recursos de fuerza ''no son el producto de una 
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construcci6n legislatiY• aino .as bien el 'resultado de toda • 

una evoluci6n consuetudiaaria". (30) Por este 11otivo, ais 

que explicar qué es en su totalidad el recurso de fuerza, se 

exaainan los casos concretos en donde procede, se¡ún criterio 

del Doctor José Luis Soberanes, (31) a saber: 

a) Por innunidad local, que se da cuando a un reo · 

crininal, se le querra aplicar el derecho de as! 

lo sagrado y 6ste no era procedente; por ejem 

plo, por tratarse de un delito exceptuado del d~ 

recho de asilo o por busc~r amparo en un lu1ar 

donde no se tuviese dicho privilegio. c3i¡ 
b) Visitas de ordinarios o visitadores. Esta visi· 

ta era un medio ordinario para· que Jos superío 

res fiscalizaran a las autoridades inferiores; 

por ello si un prelado quer1a ejercer dicha ins· 

pecci6n sobre un sujeto o entidad no sometido a 

su jurisdicci6n procedía este recurso. (33) 

e) Cobranza de rentas reales: Cuando un clEri¡o, 

no comprendido dentro de las exacciones fiscales, 

pretendfa ser juzgado por tal motivo en un trib~ 

nal eclesilstico. 

d) Retenci6n de bulas: Si las re¡alfas que por pa· 

tronato correspondlan a 101 tribunales de la Co· 

rona, y no a los de la 11le1ia. 

e) Nuevos .. uaes y re1lle-s: Estos,, a peHr que 

eran derechos de la 11~e1ia, hebian sido conced! 

dos a la Corone por aedio del re¡io patronato, y 
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el recurso de fuerza proced[a cuando estos hubie

ren sido cobrados por el Estado. 

f) Esponsales: Por medio de la Real Pragm~tica en 

1776, se anularon los matrimonios de menores si -

estos no tenían el consentimiento paterno. Situ~ 

ci6n que no contemplaba el derecho canónico, por 

lo que si se hubiesen celebrado esponsales sin el 

consentimiento paterno, tratándose de un menor, y 

el juez eclesiástico quisiera hacerlo efectivo, -

procedería en su contra el mencionado recurso de 

fuer ta. ( 34) 

g) Espolios y vacantes: Espolios son los bienes que 

quedan por muerte de los prelados (o ministros s~ 

periores de la Iglesia). Cuando se quisiera dis

poner de la congrua (que es la renta que han de -

tener los ordenados) que correspondiese a alguna 

plaza eclesiástica vacante (35) proced[a igualmc!!. 

te el recurso de fuerza. 

h) Patronato Real: Aquí. podían comprenderse todos • 

los demás casos no previstos en los incisos ante

riores, porque en materia de patronato real cabia 

todo lo referente a la lglesia; de esta suerte la 

Corona siempre tenia un pretexto para justificar 

el empleo del recurso de fueria. Por eso el Dr. 

Margadant lo menciona n éste como una espina en -

la garganta de la Iglesia. (36) 
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k) Tribunales Militares 

El fuero de guerra existi6 en la justicia india

na y varias ordenanzas lo reglamentarían en detalle, especial 

•ente la Ordenanza Real de Intendentes de 1789, nosotros sab~ 

mos que por la naturaleza especifica del ejé~citu, su princi· 

pio de disciplina absoluta fundamenta su desempe~o y la 

importancia de conservar en la mayor discrcci6n sus tareas, 

el fuero militar aún subsiste en nuestro sistema jurídico mo

derno, a pesar de Ja trascendencia de la Ley Juárez en el si· 

glo pasado que.~uprimi6 todos los fueros, dejando en pie sol~ 

aente el de la justicia ailitar. 

4. LAS VISITAS 

Parte de las funciones de todo tribunal superior, es 

Yi¡ilar el exacto cumplimiento de las disposiciones surgidas 

en otros tribunales a él supeditados. 

Esta vigilancia era llevada a cabo por medio de la · 

Vi1ita de Tierra y por los Juicios de Residencia que realiza· 

ba ~a Audiencia, particularmente los oidores. 

En este orden de ideas, la Re~opilaci6n de Indias 

dentro del· !o!tulo 31, libro JI, Ley Primera, manda que salga 

uno de los oidores a visitar las tierras de su distrito y vi· 

site las ciudades y pueblos de 6ste y que se informe de la C! 

lidad de la tierra, número de pobladores y coao
0

podrtan sus· 
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tentarse mejor las iglesias y monasterios existentes, y si 

los naturales hacían sacrificios e idolatrlas de la gentili 

dad; como los corregidores ejerclan sus oficios y si los es 

clavos que servían en las minas eran adoctrinados como debían 

Y si se trataba bien ~ los indios o los hacían esclavos. As! 

mis1to, se ordenaba que se visitaran las boticas para saber si 

en ellas hubiere medicinas corrompidas para destruirlas, así 

como las ventas, tambos y mesones, cuidando ·que cumplieran sus 

tarifas legales. 

El nombramiento de este visitador se hacía por con 

dueto de un Real Acuerdo, indic4ndole con toda precisi6n lo 

que debla hacer el visitador a través de su provisi6n ¡eneral 

de visita; la que debía ser aprobada por el virrey y por dos 

terceras partes de los miembros del Real Acuerdo, 

En estas visitas no s6lo se veía el buen funciona 

miento de los tribunales, sino se ponía especial cuidado en 

el tratamiento de los indios, además de observar el estado g~ 

neral de la administraci6n local. 
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CAPITULO 111 

ESTA 
SALIR 

PROCEDIMIENTO EN LA REAL AUDIENCIA 

TESIS 
DE LA 

NO DEBE 
BIBLIOTECA 

Para llevar a cabo las funciones que cada miembro de 

la Real Audiencia tenla, se debla llevar un orden en cuanto a 

sus horarios, al procedimiento a seguir, y las reglas para el 

buen funcionamiento de los recursos o instancias señalados en 

las leyes, mismos que reglan a los particulares que acud!an a 

ella, como para quienes estaban encargados de administrar ju! 

tlcia. En cuanto a los horarios de trabajo, la ley XXI, de · 

la Recopilaci6n de Indias, establece que e·1 presidente y los 

oidores deben acudir en la manana por lo menos tres horas pa

ra oir relaciones y los días que fueren 4e publicaci6n de 

sentencias o de dar audiencias, estEn una hora más si lo con· 

sideraran conveniente¡ la misma ley, establece que en el Ver~ 

no (que se consideraban seis meses), la hora de entrada fuera 

a las 7:00 hrs. ·y durante el Invierno a las 8:00 hrs. Asi 

mismo establece que los martes y viernes se lleve a cabo la 

Audiencia pública, estando presentes cuatro oidores, si lle&! 

ra a faltar uno de ellos y no fuera por falta justlfl~IMla 

" ... sea multado en la mitad de su salario de aquel dla ... ". (1) 

Los acuerdos se debian realizar los lunes y jueves por las 
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tardes entrando a las 15:00 hrs. en el Invierno y a las 14:00 

hrs. por el Verano, no estableciendo el tiempo de estancia ni 

por tanto la hora Je salida; y a fin de ano debían mandar al 

Consejo de Indias un informe de todas sus actividades. 

La mism3 Rccopilaci6n establece que en las cas~s do~ 

de se realicen las Audiencias exista un reloj (2), que en 

los casos de dfas feriados los asuntos a tratar se recorren 

para el siguiente dla h5bil o laborable. 

Otras leyes mandan que se señale un dia a la semana 

para que se "· •• vean y dctcrainen causas de Ordenanzas r pro· 

vean para que se ejecuten las penas en que incurren los tran~ 

gresores ... '', para los pleitos relacionados con los Bienes de 

Difuntos los oidores deben apartar un dia a la semana. Rela

tivo a los pleitos de pobres, eran dos d[as a la semana Jos -

que debían eaplearse, vil!ndose estos por la antigueJad Je su 

conclusi6n, siendo preferidos estos sobre otros, tratando de 

despachar por decretos, evitindoles en lo posible el pago de 

daftos y costas. En caso de no existir asuntos de pobres, se 

deblan aprovechar esos dias incluyendo los sAbados para los -

asuntos de los indios. (3) 

A mediados del siglo XVI (1554), el virrey Je M~xi 

co, Luis de Velasco I present6 al Consejo de Indias un memo 

rial de las ocupaciones diarias de la Audiencia y de sus pro

pios trabajos; según éste, la Audiencia tenia sesi6n diaria· 

mente desde las ocho de la maftana hasta después d• !ns once. 

En estas sesiones, los lunes, miércoles y jueves, se veían 

los pleitos hasta las diez, y los sábados hasta las nueve, 



81 

pues ese d{a de las diez a las once habia visita a las c4rce

les. Los martes y viernes, de las ocho a las die~, en presen. 

cia del virrey refertan a los relatores, mientras que todos 

los d{as la Glti•a hora estaba destinada a las peticiones. 

Los lunes y jueves, habla sesi6n por las tardes, de~ 

de las dos hasta las siete o mis, si era necesario, ocupada 

en su mayor parte por asuntos de indios: pleitos, tasacio 

nes, relaciones de visitas en los pueblos de los indios, etc. 

Los lunes solla asistir el virrey a éstas. Las urdes de 101 

martes, aifrcoles y viernes, cada oidor en su domicilio se 

ocupaba de los pleitos de indios entregados a 61 y de los ne

gocios jur{dicos de mayor importancia, recibiendo querellas e 

·informaciones de los ind[genas, haciendo contratos entre los 

indios, aulatos y aestiios de un lado y espaftoles del otro, -

en presencia de un escribano y trabajando con los intérpretes 

en las relaciones escri.us en jerogllficos indios, sobre las 

revisiones de 101 funcionarios indios, gobernadores y alcal -

des sobre los cuales tenla que hacer relaci6n en las sesiones 

generales o "Acuerdos". 

Los sibados por ias tardes había visita a las circe

les indias, 

Adeah de estas actividades, los oidores repartlan 

los nuaerosos asuntos de carácter administrativo, tales como 

las alaonedas, (4) el reparto y el pago de malz, la adainis -

traci6n de Bienes de Difuntos, (S) residencias a los corregi

dores, alcaldes aayores y demás funcionarios, ya Cucr;i para 

inspecci6n o para exaainarlos. 
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Con frecuencia habla sesiones extraordinarias sobre 

los casos especialmente dificiles. Finalmente, la Audiencia 

debía sentenciar los pleitos que por falta de unanimidad de -

votos, eran remitidos por la Audiencia de Nueva Galicia (-"e 

casi eran todos los que se trataban en ella). 

Este memorial trajo como consecuencia en 1568 la 

creaci6n de la Sala del Crimen, compuesta inicialmente por 

tres alcaldes, teniendo cOllo mi•i6n principal, encargar•• de 

los asuntos criminales debiendo acatarse, como· los demás 

miembros a los horarios de las Audiencias. 

Suponiendo que el virrey •l redactar este memorial -

hubiera exagerado un poco en relación a l•• actividades de la 

Audiencia, es justo reconocer que si tenlan muchos.asuntos 

que re•olvcr, partiendo de la base que el principio de d·ivi -

si6n de poderes durante la época colenlal no existla, por lo 

tanto, la autoridad administrativa•era la mi .. a que ejercia la 

autoridad judicial. Las funcione• administrativas de la Real 

Audiencia •erAn estudiadas en un capitulo posterior y en cua! 

to a funcione• jurisdiccionales las ,ede•o• clasificar en.dos 

tipos: las de justicia ordinaria y las de juri1dicci6n extr! 

ordinaria. (6) 

1. U JIYRISDlt:ClON 

Para limitar esas funciones es aec1 .. rto analizar 
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la jurisdicci6n de la Audiencia y on consecuencia su competen. 

cia: ''la jurisdicci6n propiamente dicha, es la competencia 

de los tribunales". (7) Sin embargo, las autoridades admini! 

trativas (el Estado) tienen su jurisdicci6n, es decir, capaci 

dad de ejecutar actos que el orden jurfdico considera propios 

de un 6rgano determinado r no de otro. (8) 

SegGn la definici6n del Dr. G6mez Lara entendemos a 

la jurisdicci6n como: "una función soberana del Estado real.!. 

zada a través de una serie de actos que están proyectado~ o 

enca•inados a lw soluci6n de un litigio o controversia, me 

diante la aplicaci6n de una ley general a ese caso controver

tido para solucionarlo o dirimirloº, siendo la competencia el 

H11i te de esa función. (9) 

As! pues la función jurisdiccional es una de las mi

siones principales del Estado misma 4ue se delega a los jue -

ces para ser llevada a cabo dentro de un territorio dctermin! 

do. 

Evidentemente, la Real Audiencia contaba con una ju· 

risdicci6n y una competencia que podemos tomar como competen

cia ordinaria. 

Tr1dicionaJmente se ha considerado que son cuatro 

los criterios para determinar la competencia objetiva de un 

tribunal, a saber: 

Al El Territorio 

B) La Materia 

C) La Cuantia 

D) El Grado 
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A) Territorio 

La co•petencia de los órganos judiciales en fun

ción del territorio, implica una división geográfica del tra· 

bajo, y se determinaba por circunstancias y factores de tipo 

geogr~fico, demogr~fico, econ6mico y social. (10) 

La juri~dicci6n territorial, o sea el distrito que · 

abarcaba la Audiencia de México, fue delimitado por la Corona 

espaftola )' rcgu lado por 1 a Recop 11 ac i6n de .J ndias; así se de· 

c!a: 

"La cual tenga por distrito las provincias que propi~ 

mente se llaman de la Nueva Espafia, con las de Yucatin, Cozu

mel y Tabasco: )' por la Costa de la Mar del Norte y seno mexi 

cano hasta el Cabo de Ja Florida; y por la Mar del Sur, desde 

donde acaban los términos de la Audiencia de Guate••la, hasta 

donde comienzan los de Galicia, segGn les estf seftalado.por · 

las leyes de este título partiéndonos con ellas por el Levan· 

te y Poniente con el Mar del Norte y Provincia de la Florida 

por el Septentri6n, y con el Mar del Sur por el Mediodln". ( 11) 

Dentro del Distrito de la Audiencia, existlan: Go 

biernos Capitanfas Generales, Gobiernos, Corregiaientos y 

Alcaldfas Mayores, que después fueron sustituidos por lnten 

dencias. 

1) lllteria 

!l Supremo Tribunal de la época colonial era un 

6r¡ano judicial mixto, pues conocfa de las cuestiones civi 

les, penales " ad•inistrativas. El tribunal se llabla or1ani· 
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tado en tres salas dos llamadas de 1ust1c1a o de lo civil y 

una m&s que era la Sala del Crimen. compuestas las dos prime 

ras por cuatro oidores con un fiscal cada una; y la tercera 

con cuatro alcaldes de casa y corte (del crimen), presididos 

por el oidor decano o el presidente. lle 1776 a 1812, se in· 

tegr6 un miembro m§s en cada Silla. 

A pctici6n de la Sala del Crimen de la Audiencia de 

México, despuEs de haber consultado al Real y Supremo Consejo 

de Indias en 1800, la Corona J.cci<lió en 1801 ...:rcar, con car!is 

ter provisional, una Sala del Breve Crimen { 1!} que se debia 

integrar con dos o tres alcaldes, turnándo$c por meses para · 

resolver las causas leves o de 11oc:1 cu:1ntia 1 Jcjando l:ls gra· 

ves para la sala normal. Esta~ Íltncioncs se rcal~zaban en · 

las Audiencias de Provincia diariamente durante el siglo XVI. 

La reforma de 1812 previó 4uc la Audiencia de México 

estuviera integrada por un regente~ 1~ ministro<>, organizados 

en dos salas civiles y una del crimen, Cltatro ministros cada 

una, adeaAs de dos fiscales, uno para lo civil y otro para lo 

penal. (13) 

Las Salas de Justicia conoc!an de los recursos de 

apelaci6n en materia administrativa o civil y la Sala del Cri 

men conoc{a de causas criminales, en contra de las resolucio· 

nes hechas por los alcaldes en primera instancia. A partir 

de 1786, las apelacione• en materia fiscal correspondieron a 

la Junta Superior de Hacienda. (14) 
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C) Cuantía 

La Audiencia de México resolvía en lo referente 

a la cuantfn, ap~laciones en materia civil cuyo monto fuese 

superior a los 60,0CJO maravedíes al momento de la litis con -

testatio. Ocntro de la Recopilación de Indias se declara que 

en las Audiencias: "sea y se debe tener por menor cuantfa P!!. 

ra la vista y determinación de los pleitos 300,000 maravedíes 

y que no cxccdicnüo de esta cantidad puedan ver y dctermi 

nnr ... concurran tres votos conformes ... ". (IS) 

J.os votos dchc11 ser de los oidores en materia civil, 

o administrativa r de los alcaldes del crimen en materia pe -

nal. Para los autos interlocutorios (que son las decisiones 

que resuelven un incidente promovido antes o despuEs de d~ct! 

da la sentencia). Se debian concluir en vista y revista con 

una pctici6n dr cada una Je las partes, no pudiendo recibir · 

otra petición so penn de dos pesos (16) siendo apelables ante 

la mi•a. 

Se da competencia a Jos oidores para atender de Ja • 

suplic~ci6n de sus propias sentencias hasta 600 pesos, aumen· 

tando la cuantía o 1 año de 1 530 a 1 , 500 pesos, otorgando a 

las parles dos posibilidades: suplicar o bien apelar con su· 

plicaci6n ante ol Consejo de Indias. Si Ja cuantía era mayor 

se apolaba directamento al Consejo de Indias . 

. ¡¡ En materia penal, en 1528 no se podía apelar ante el 

Consejo, únicamente la primera suplicaci6n (la. instancia) a~ 

te la propia Audit•ncia. A partir dl' las Ordenanzas de 1530 -

ya existia Ja po•ibilidad de apelac16n ante el Consejo, pero 
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s6lo en los casos en que la pena fuera de muerte )' la canden!_ 

ci6n superior a los 1 ,500 pesos. 

D) Grado 

Primera Instancia 

Este criterio presupone las llivur~rn~ instancias 

de un proceso y trae consigo l~ divi~iÓI\ jc1·Jrqui~a de los 6~ 

ganas que desempeftan la funci6n juri!:;di1.~cional. 

En el caso de Ja Audiencia de México, las jn:.tancias 

dependían del lugar donde se Jlcvar:1 a cabo un juicio. Ente~ 

diendo como instancia una conducta del particu1:1r o :.ujcto de 

deTecho frente al Estado, en este ca~o rcprc~cntado por la 

Audiencia, por lo cual los particulares activan las funciones 

de los 6rganos de autoridad, 

La jurisdicción de primera instancia competía, si 

era en la capital del virreinato, (o sea la ciudad de México) 

un perlmctro de cinco leguas a la redonda con una doble posi· 

bilidad: 

1. Los alcaldes del crimen 4l1c podtan conocer en 

la. instancia en materia civil, cuando ejercían 

el juzgado de provincia o cuando el prcsidc11te -

lo ordenase; y en materia penal en sus funciones 

de alcaldes de casa y corte. 

2. Los alcaldes ordinarios que presidian los uyunt! 

•ientos pod!an conocer de los asuntos de 1a. in! 

tancia, otorgando un voto en materia civil y 

otTo en materia penal. 
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Para las gobernaciones, era el gobernador quien te -

nfa jurisdicci6n en Ta. instancia, tanto para Jos negocios c! 

viles co•o para los penales. La ••rorfa de las veces, el go

bernador no era letrado, por ello, quien re•l•ente conocia de 

los juicios era el teniente del gobernador. Aunque Ja sentcg 

cia fuese firmada por el gobernador, podían ser apeladas ante 

la Real Audiencia o Tribunal Supr .. o. AGn cuando hablan sido 

no•brados por el rey, deblan estar subordinados al virrey, p~ 

ro ellos mis•os no•braban a sus tenientes, sin necesidad de -

consultar al virrey o a la Audiencia. 

Trat4ndo1e de Capitanes de Corregi•ientos, aunque t~ 

nfan facultades superiores a los ·alcaldes mayores, eran nom • 

brados por el rey, durando en este car¡o tres aftos y a veces 

cinco; su puesto era vendible. Se encargaban de ezaminar Jos 

procedimientos judiciales de los alcaldes ordinarios, v;gilag 

do el breve despacho de sus encargos en la. instancia. La m!!, 

yorra 411 estos asuntos eran tratados por sus tenientes, pues 

una gran parte de los corregidores eran iletrados, o excep 

ci6n del de Querftaro que era corregidor de letras. (17) 

Es necesario c1111entar que los corregidores cometie 

ron una serie de abu101 en el transcurso del siglo XVI, pues 

gozaban de una "cierta" autonoeía para resolver cuestiones l.!?, 

cales sin la intervenci6n de su superior, ••li¡ando asf a la 

Corono a supriair tales puestos, sustituyfndolos por alcaldes 

aayores, con ••nos atribuciones, por tanto, más sujetos a la 

vigilancia del ~obernador, del capit5n general, o del virrey, 

ya que estos debian aproi.r las medidas que sugirieran antes 
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de ser ejecutadas. 

A pesar de su desaparici6n, a mediados del siglo 

XVIII quedaban seis corregidores en la jurisJicci6n de Nueva 

Espafta y dos en la de Nueva Galicia. (18) 

Los de la Nueva España fueron: 

1. El de la ciudad de México 

2. El de Querétaro, quien a su vez tenia el rango -

militar de Teniente y C;1pitAn General 

3, F.l de Toluc" 

4. Cl de la ciud;1J <le Antcqucra de Oaxaca, que tam· 

bién fung!a como Teniente y Capitán General 

S. El de la ciudad de Lerma 

6, El del pueblo de Tenayuca, quien a su vez tenla 

el rango de Teniente y Capit~n General 

Los de la Nueva Galicia fueron:· 

1. EJ de Zacatccas, J su vez Capitán de C.t1l·rra 

2. El de Aguascalientes 

A diferencia de las ~obcrnaciones y corrcgimi~ntos, 

las alcaldlas mayores, en su mayoría sus titulares eran letr~ 

dos; ade•ás de atender las peticiones de los ayuntamientos de 

los indios, ejerclan justicia en la. instancia. si no habla -

alcaldes ordinarios dentro de su jurisdicci6n. Existieron d~ 

rante el siglo XVIII dentro de la Audiencia de México 130 Al

caldfas Mayores. 

Si el juicio se iniciaba en una poblaci6n que no fu~ 

ra residencia del gobernador, corregidor o alcalde •ayor, el 

cabildo secular era presidido por uno o dos alcaldes ordina • 
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rtos, segGn la illportancia del aismo; pero nunca aás de dos. 

cuando habfa s6lo un alcalde ordinario, Este conoc{a 

de todos los juicios civiles y penales en priaera instancia; 

si habla dos personas, el del priaer voto se encargaba de los 

negocios civiles y el se¡undo de los criminales. 

Por tanto, a quien correspondta resolver de los asu~ 

tos en prlaera instancia principalmente, era a los alcaldes 

ordinarios declar•ndose incompetentes a los oidores, por me 

dio de una Ordenanza de 1570 firmada por Felipe II desde El 

Escorial, en donde dice: "Los Oidores de Lima y México no se 

entrometen • conocer causas civiles ni criminales entre espa· 

ftoles, indios, ni otras personas en priaera instancia si ao 

fuere en los casos que conforme a las leyes de estos reinos 

de Cestilla los puedan y .. ban hacer". (19) 

A pesar de esta clara incompetencia, fueron Ya~ias -

las oportunidades que tuvieron los oidores para suplir a los 

alcaldes.,,.• loa casos de fallaciaiento de estos, o cuando por 

algGn aotivo faltaran los alcaldes. 

Para iapedir estas acciones en 1573 (ZO) se dispone 

que en caso de falleciaiento de ua alcalde del crimen, no se 

noabrara un oidor para que lo sustituyera, sino los que los 

d ... s fueran aacar¡ados de suplirlo¡ y en caso de que falta 

ren los alcal .. s, se noabraran letrados para que se encara• 

1911" .. , .. autllenciaa .. proviacias y asl, nunca actuaran los 

oidores. Esta postur1 .. r1tific6 en 1574. (21) 
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SelJllnda rnstancia 

El recurso técnicamente, es un medio de iapugnaci6n 

intra-procesal, en el sentido de que vive y se da dentro del 

seno mismo del proceso ya sea como reconsideraci6n parcial de 

ciertas cuestiones, o coao una segunda etapa, o segund.a ins · 

tancia, del mismo proceso. (22) 

Con este criterio, se considera a la apelaci6n, COMO 

un recurso que tienen los particulares ante la dccisi6n de un 

juei, que en el proceso, no se apega a las leyes establecí 

tl&s. o bien si los a.fectados están en desacuerdo con la reso· 

l&lci6n nii ti da. 

Durante la fpoca colonial, correspondia a la Real A~ 

cliencia conocer de esta instancia o rec'1rso de apelaci6n, )' u 

los oidores 'a los alcaldes del cri•en resolverlos. 

Para poder apelar ante la Audiencia, los asuntos de· 

blan tener una cuantia superior 11 101 60,000 aaraved[es. En 

caso de ser inferior a esta cantidad, las sentencias ordina 

ria1 1e pod[an apelar ante los ayuntamientos, no ad•itiendo 

en estos casos apclaci6n ni suplicaci6n para las audien 

cias. (23) 

AaiaisllO, por medio de una Ordenanza de 1563 ratifi· 

cada en 1596, se ordena a los aobcrnadores, corregidores, al· 

caldes •ayores y justicias ordinarias: "que otorguen las ap~ 

laciones qua interpusieren de sus juigados para las Reales A~ 

diencias de sus distritos ... excepto las que hubieran de ir y 

fenecerse en los Consejos y Ayuntamientos ... ". (24) 

Para las apelaciones por causa de Ordenanzas, ta Au· 

.Uan~ia po41a conocerlos " ... hasta cinco mil uravedfes, y 
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las que excedieren, se ben de ver, y determinar por los alca! 

des del criwten ... ". (ZS) 

La Recopilaci6n de Leyes de Indias no estipula que 

los alcaldes del crimen conozcan de las apelaciones en mate 

ria penal, pero af los limita en cuanto a las causas civiles, 

pues Estas correspondían a los oidores atender los "•untos 

que se te•itf1n de los alcaldes ordinarios. (26) Los alca! 

des 1191 CTimen, asf como los jueces de provincia, no podian 

conocer de los asuntos civiles, ni de los asuntos o senten 

cias que hubieren pronunciado los jueces ordinarios fuera de 

la ciudad, ni cinco leguas alrededor o en los regimientos. (27) 

La Audiencia no s6Io se dedicaba a las apelaciones 

civiles o criainales, sino que también atendta las apelacio 

nes 4e las c1111i1i1111es eapeciales, las apelaciones de los au 

tos interlocutorios que los oidores visitadores interpusiere~ 

coao taabifn los asuntos de la Real Hacienda, y las apelacio· 

.. , de 101 fieles ejecutores cuando la condena excediera de · 

30 ducados, dando a estos casos preferencia por ser negocios 

de 1obierno. (28) 

Asf ais•o, se podta interponer apelaci6n ante el Tr! 

bunal Supremo de los autos, acue1dos y 6rdenes que hubieron 

.. cho los vtrre,,es o presidentes de las audiencias, estando 

pare estos casos 101 oidores en acuerdo de justicia. (29) 

Para los casos en que los virreyes procedieron" ... a 

t{tulo dr 1obienio o cEdula nuestra, en el que se les coaeta 

cualquier negocio, u causa en lo general del ,Jf 11...10, s1 algu· 

nas de las partes interesadas se agraviare. tenga por recurso 
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de apelaci6n a la Real Audiencia, donde el virrey presidiere 

y en ella se guarde justicia sobre el negocio principal, e~ 

lidad de apelación en cuanto ¡1sf tiene efecto suspensivo o d~ 

volutivo, y no se entienda, que cst5 inhihi<l:1 la Audiencia si 

no fuere cuando en las cédulas especialmente declare". (30) 

Cuando se confirmahan las sentencias, en materia pe· 

nal o civil, qur habian emitido los alcaldes ordir1arios 1 de 

bian ser remitidas a estos m~i smos para que fueran ~ jecut~t 

das, (31) 

Par;1 la presentación de la apl'l:1ci6n .:intc la Real A!!, 

diencia, debía ser entregada ésta ante el csc.rihano quL· el 

particular quisiere y El lo rcrniti:1 a la sala correspondien

te. 

2. JURlSDICCION VOLUNTARIA 

Dentro de esta jurisdicción podemos mencionar que te 

nian recursos extraordinarios para resoluciones que se hablan 

emitido en las salas, estos eran: 

a) La Segunda Suplicaci6n: que era para los plei 

to~ cuya cuant[a fuera de 61 000 pesos ºcnsay;i 

dos" a 4SO maravedíes cada uno o a5.s 1 en las se!!_ 

tencias de revista pronunciadas por la Audicn 

cia. pero si éstas se referian a posesiones o 

apelaciones de los gobernadores y justicias ord! 
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narias no existra tal recurso. (32) 

Esta instancia era resuelta por el Real Consejo 

de Indias, teniendo un t~rmino de un año, cent~ 

do desde •I dla que saliere del puerto de Vera 

cru:, dando una fiania para quienes la intcrpu 

si eren, de 1 ,000 ducados, mismos ql1e se aplica 

ha11 al erario en caso de que el Consejo confirm~ 

rn la sentencia emitida por la Audiencia. (33) 

b) La injusticia notoria: que t'Ta resu<..'lta por el 

Consejo de Indias. 

e) El recurso de fuerza: era un control que tenía 

la Audiencia en la jl1risdicci6n cclcsi5stic:1. 

El 4 de diciembre de 1786, Carlos 111 por influencia 

de José Gálvcz, cstableci6 nuevos gobiernos, promulgándose la 

Ordenanza de Intendentes, en la cual se pretendió unificar el 

sistema de autoridades locales, scfialando dentro de sus prim~ 

ros 14 artículos la desaparici6n de las gobernaciones, alcal

días mayores y corregimientos, creándose en su Jugar doce in

tendencias. al frente de las cuales se puso un intcn<lcn.te go

bernador¡ siendo éstas a su vez, divididas en subdclcgacione~ 

Los intendentes fueron ayudados por un asesor o te · 

niente letrado, nombrado por la Corona y examinado por el Co~ 

sejo o la Audiencia. Estos conocían los casos de jurisdic 

ci6n contenciosn, asesoraban en los asuntos de gobierno a su 

intendente. Si faltaban a la vez. el intendente y su asesor, 

eran sustituidos por el ministro decano de la Reul Hacienda 

en provincia, un letrado que 6ste nombraba paril que fuera su 
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asesor y otra persona que lo representaba en la contaduría de 

la Real Hacienda. Para las resoluciones de los tenientes, h~· 

bía apelaci6n ante las audiencias, pues estos conoctan en pri 

mera instancia. Sin embargo, se respet6 el gobierno munici ~ 

pal de los cabildos seculares, debiendo ser presididos por el 

intendente o subdelegado y a falta de éste por un alcalde or

dinario. (34) 

De esta forma, la primera instancia en las provin 

cias se ventilaban ante las intendencias, subdelegaciones 

(funcionarios de los pueblos de los indios), o ante los alca! 

des ordinarios, pues en la capital del virreinato, se sigui6 

con el orden que anteriormente mencionE. 

La segunda y tercera instancias continuaron resol 

viéndose en las Audiencias y en el Consejo respectivamente. (35) 

Los asuntos fiscales se impugnaban ante la Junta Superior de 

Hacienda y no en la Real Audiencia. 

Los intendentes conectan lo relativo a las percepci~ 

nes fiscales (como rentas del tabaco, la alcabala, la p6lvo -

ra, los naipes y el pulque) (36), y se podtan apelar sus res~ 

luciones o sentencias ante la Junta Superior de Hacienda. 

A ra!z de la invasi6n napole6nica, se formó la Junta 

de Aranjuez en EspaAa, que para los espaAolcs era reconocida 

como la principal autoridad en todo el reino y en las colo 

nías, pues el pueblo desconoci6 la autoridad de José Bonapar

te. Mis tarde, se cre6 la Regencia sustituyendo a la Junta, 

y se dispuso la elecci6n de diputados en todo el reino y las 

colonias, para constituir un Organismo Supremo: las Cortes, 
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que se reunieron en C4di• en 1810 para redactar la Constitu -

ci6n de la monarqu!a espanola, modificando la estructura judi 

cial novohispana, puesto que esta Constituci6n tom6 como uno 

de sus principios la divisi6n de poderes que antes no exist{a, 

y que proviene del sistema francés principal•ente. 

Esta Constituci6n, fue jurada en Espana en 1812 in -

cluyendo a la Nueva Espana. Suspendida por el virrey Venegas 

y restablecida al ano siguiente por Calleja, en alguna de sus 

partes, como fueron: elecciones de ayuntamientos, de diputa

dos para las cortes de Espana y de representantes para las 

juntas provinciales, as[ como lo referente a la organiiacl6n 

de los tribunales encar¡ados de sustituir a las audiencias. (37) 

Esta Constltuci6n le da potestad para aplicar leyes en las 

causas civiles y criminales a los tribunales establecidos en 

primera instancia (nrt. 17), conserv4ndose la Real Audiencia 

como tribunal superior de al•ada, creándose adem4s un tribu -

nal supremo que conocfa de los recursos de nulidad. 

3. QUEJAS SOBRE EL INCUMPLIMIENTO 

Desde la fundaci6n de la Audiencia. y para que la Co

rona se enterara de su buen funcionamiento, se enviaban dife

rentes personas con ~l cargo de visitadores, cuyo objetivo 

era anotar las anomalías que los miembros de la Audiencia hi

cieran, y enviarlas al Consejo de Indias para !•ponerles una 



Las quejas enviadas podemos clasificarlas de acuerdo 

a la importancia que los visitadores les daban y conbrme al 

criterio de Pilar Arregui eran: 

a) Dilaci6n de las causas 

b) Secreto profesional 

c) Examen de testigos 

d) Falta de castigo 

e) Visitas y residencias 

f) Toma de cuentas 

g) Incumplimiento de c'dulas 

h) Casados, extranjeros y ausentes 

i) Uso y traspaso de oficios 

j) Fiscales 

Estas quejas se refieren tanto al incumplimiento que 

los oidores, alcaldes, fiscales y demás miembros sol[an hacer 

dentro de sus horarios de trabajo, que llegaran a perjudicar 

a las personas que acudían a esa; como al 1ncumplimiento de 

sus deberes fuera de la Audiencia. 

a) Dilaci6n de las causas 

Al principio de este capitulo hablamos de que la 

Audiencia tenla un horario de trabajo, pues era necesario es· 

tablecerlo para evitar en lo que fuera posible, la dilaci6n · 

de los asuntos, to11ando en cuent.a que el territorio de su ju· 

risdicci6n era muy grande. 

A pesar de las Ordenen1•s enviadas, se registraron • 
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varias quejas hacia los oidores y alcaldes del cri•en que no 

cumpllan con los horarios de trabajo y fueron sancionados por 

el Consejo de Indias. 

La peraanencia de las tres horas de trabajo dentro • 

de las salas correspondientes, no fue el único motivo para la 

dilaci6n de lo• asuntos de despacho que la Audiencia atendla, 

pues dentro de las salas. tanto los oidore• coiao los alcaldes 

del crimen atendlan asuntos de Real Acuerdo, como lo eran la · 

fina de sentencias, de autos y otras provisiones. (38) 

Estos cargos presentados por el visitador Pedro Moya 

de Contreras y calificados como "¡enerales" por el Consejo de 

Indias, se refieren a las cosas, actividades y actitudes, que 

perjudicaron la buena cxpedici6n de los negocios y la ¡obern! 

ci6n de la Audiencia. (39) 

Se fincan responsabilidades para los oidores por co

menzaT a ver un pleito sin concluirlo, con varias escusas. 

En este caso paHban el asuntoa otro oidor, trayendo esto co!!_ 

sigo el perjuicio para la expedici6n de los negocios y debfan 

pagar los daftos, costas y ¡astas que producían a los litl1an· 

tes, pues si no llevaba el asunto el mismo oidor, se tenra 

que buscar otro para que lo resolviera, origin&ndose en cons~ 

cuencia gastos 11dables 11
• 

Una causa m's de la dilaci6n era que no respetaban 

la "tabla de pleitos de calidad y otra da los re•edios para 

que se vean por su antigUedad''. (40) El Consejo estim6 que 

en este caso cada uno de los oidores merecerla culpa así t .. -

bifn cuando teniendo preferencia, CO!llD en los pleitos de la 
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Real Hacienda o los de los pobres, no se atend(an debida11ente 

y tendr!an una responsabilidad similar. 

b) Secreto Profesional 

Todos los miembros de la Audiencia, antes de ser 

adaitidos al uso y ejercicio de su cargo, deb!an prestar jur! 

mento, comprometiéndose a guardarlo y cumplirlo. Juraban pr~ 

ceder en el ejercicio de su cargo y plaza con toda rectitud, 

desinterés y limpieza, no haciendo agravio a nadie y mirando 

por el bien y causa pública, así como para la Real Hacien 

da, (41) 

Por tanto una de las obligaciones de todos los miem

bros de la Aud~encia, era el secreto profesional, que aunque 

no estaba escrito dentro del juramento, es inherente a su ofl 

cio, su incumplimiento causaba perjurio y en consecuencia, 1! 

yes y ordenanzas tuvieron que crearse imponiendo penas graves 

por su incumplimiento. siendo incluso motivo de recusación de 

los ministros. (42) Un ejemplo de violación de secreto prof! 

sional era divulgar las actividades del Real Acuerdo. 

c) Examen de Testigos 

Dentro de la fase probatoria que se hac!an en 

los procesos de la Audiencia, se recibían y examinaban los 

testigos presentados por las partes, haciéndose las probanzas 

necesarias para el esclarecimiento de los hechos. 

Aunque estas tareas correspond[an a los escribanos -

de las Audiencias, no siempre suced[a esto, porque en algunos 
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casos habta que realizar estas tareas en los lugares inapro • 

piados y eran los oidores quiene1. provef an lo que les pareci! 

re conveniente. 

Para los asuntos arduos y de importancia, correspon· 

dla a la Audiencia recibir y examinar a los testigos se1Gn 

instrucci6n de justicia fechada en julio de 1530. (43) 

Lo• visitadores presentan varios cargos para los oi· 

dores por este incumplimiento; misaas que en a1111nos casos 

fueron sancionados por el Consejo de Indias. 

d) Fa! ta de Castigo 

La Gltima etapa de los procesos, la ejecuci6n de 

las sentencias, al igual que las otras, fue regulada y pla! 

mada en la Recopilaci6n de Indias, ordenando que se provea lo 

necesario para que los delitos no queden sin castiao. (44) 

De igual modo, no se podfan dejar libres a los delincuentes 

custodiados en las cárceles cuando la causa no estuviera con· 

cluida; adem4s, estaba prohibido moderar las penas de Ordena~ 

zas sentenciadas por el corregidor y los diputa~os, cosa que 

hacfan particularmente los oidores. 

e) Visitas y Residencias 

Una de las tareas que los oidores y presidentes 

deb(an hacer eran las visitas y residencias. Respecto a las 

visitas a la tierra, los visitadores generales de Nueva Espa· 

fta, no hicieron nlngGn cargo concreto y especifico contra los 

oidores. A pesar de esto, hay algunas cartas de estos visit! 
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di>rcs que dejan patente las irregularidades en su desarro 

llo .. (46) 

Pero sí existen cargos en contra de los oidores que 

debíán efectuar la visita de registros de loa escribanos pG · 

blicos, del nG .. ro y ordinarios, así como los registros de la 

ciudad, que no las efectuaban con la regularidad exigida, im· 

poniendo el Consejo de Indias ante esta situaci6n culpas y 

sentencias. 

f) Toma de Cuentas 

Existieron car¡os por negligencia y por falta de 

asistencia para los fiscales y oidores que estaban encargados 

de realizar la toma de cuentas a los oficiales de la Real Ha· 

cienda encargad'• de las Cajas Reales de su distrito, 

g) Incumpliaiento de C~dulas 

Como las deaAs Audiencias de México recibla num! 

rosas Reales C'dulas y Provisiones enviadas por el monarca, • 

muchas de las cuales no se cumplian por razones que en ocasi~ 

nes no convenia, basándose en el principio de "obedecer y no 

cumplir" y otras por razones de desacato de los ministros de 

la Audiencia, 

h) Casados, Extranjeros y Ausentes 

A los oidores y al presidente de la Audiencia se 

les orden6 en muchas ocasiones que se informaran de las pers2 

nas casadas que residiendo en Nueva Espafta, mantenian a aua · 
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mujeres en Espafia. En tal supuesto, los casados debían re¡r~ 

sar en breve por sus esposas, o bien, dar fianz~ suficiente • 

para enviar por ellas. Esto sucedia a pesar de que no se de• 

jaba pasar a las Indias a ningún hombre casado, si no iba 

acompaftado de su mujer (47) y entonces se acusaba a los oido

res por no efectuar las provisiones necesarias para el cuapl! 

miento del mandato del rey. 

En cuanto a los extranjeros: se consideraban como -

tales a las personas que no pertenecian a la Corona.de Casti

lla, especialmente los portugueses e ingleses, para ellos se 

dispuso en 1509 que no estuvieran ni poblaran las Indias. (48) 

De acuerdo a estas disposiciones, la Audiencia debla despa 

charlos de las Indias, secuestrándoles sus bienes. 

En cuanto a los ausentes, la Audiencia debía llevar 

un control, una especie de registro, de las personas que lle

gaban o salían de Nueva Espafta, el tiempo de su ausencia, el 

motivo de ésta y si habfan dejado fian:a para su re¡reso, pe· 

ro en varia~ ocasio~es no se hicieron esos registros poniendo 

el Consejo de Indias "culpa" a los oidores que no acataron e!_ 

tas disposiciones. 

i) Uso y Traspaso de Oficios 

Para poder ejercer, adea4s de hacer el jura .. n -

to, se necesitaba acreditar el nombraaiento ante el rey para· 

el oficio, pues sin él no se podia hacer uso y ejercicio efes 

tivo de su cargo. Para determinados cargos, se peraitfa al -

titular traspasar su oficio y el nuevo titular debla esperar 
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la confirmación del rey para poder ejercer. Correspondta a 

los oi<lores cuidar el cumplimiento de ésto dentro de su pro 

pio. tribunal, pero como era de esperarse, también existi6 in

cumplimiento, porque muchos oidores dejaron que se trabajara 

sin la confirmación del rey, recibiendo entonces cargos de 

los visitadores. 

j) Fiscales 

La mayor!a de quejas que hac!an los visitadores 

de los fiscales, fueron por negligencia en el cumplimiento de 

sus oficios, por no apelar ante el Consejo de Indias, por no 

tramitar debidamente las causas que les llegaban, ¡1or falta · 

de cuidado en sus diligencias, cte. 

Como vemos, gran parte de las quejas que haclan los 

visitadores a las Audiencias, eran por incumplimiento en su -

oficio y por las consecuencias que esto originaba, 
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Pág. 135. 



109 

(47) Arregul Zaiuorano, Pilar. 
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(R. c. Mayo 1548. Copulata en Codin 21, 75, No. 70). 
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CAPITULO IV 

ASPECTOS PARTICULARES DE LA REAL AUDIENCIA 

PRINCIPALES FUNCIONES 

1. EL REAL ACUERDO COMO ATRlBUClON ADMINISTRATIVA 

Como medio o instrumento para el control jurfdico, · 

polftico y administrativo de las autoridades coloniales, sur· 

1e el Real Acuerdo coao instituci6n dentro del lrea 1ubernati 

va en la época colonial. Para poder entender quf era el Real 

Acuerdo, es necesario explicar qué es un Acuerdo y cómo est5 

inte1rado: Acuerdo quiere decir concertar; tambi6n si¡nifica 

conjunto de personas que constituyen la junta o consejo: "La 

sentencia que se da por este Real Acuerdo", ( 1) 

.El Re~I. Acuerdo, e1taba,.c11nstituido .por el virrey o 

por el presidente, los oidores (quienes tenfan voz y voto) 

uno de los fiscales. (Seaún la naturaleza del asunto a tra 

tar éste tenfa voz, pero sin voto). (2) 

Para la determinación de pleitos y negocios, de go 

bierno, 1uerra, justicia, hacienda y 101 pleitos civiles o 

criminales se manda que la votaci6n le inicien los aiembros 

más modernos terminando por los más vetustos. El Real 
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Acuerdo tenía como objeto principal el determinar los asuntos 

más graves o importantc5 del gobierno de la Nueva España; pr~ 

mulgar disposiciones reales; emitir autos acordados y susti -

fuir a los virreyes en caso de muerte o enfermedad. 

De esta manera, Felipe [! dispuso: 

''Porque es justo que los Virreyes y Presidentes, y -

los que conforme a las leyes de este libro gobernaren las Au· 

dicncias, comuniquen las materias y cosas importantes, y to 

men para resolverlas el parecer de los Ministros de ellas: 

~andamos que cuantas veces fuere necesario, y el Virrey, Pre

sidente, o Gobernador de AuJicnciu enviare a llamar a los Oí· 

dores, Alcaldes, o Fiscales acudan a sus llamamientos, y asi! 

tan a las Juntas que se ofrecieren. Y ordenamos a los Virre

yes, Presidentes y Gobernadores de nuestras Reales Audien 

cias, que cuando hagan estas convocatorias, o llamamientos, 

sea para materias y cosas graves, y de importancia, y a horas 

4uc no les ocupen el tiempo necesario para des¡1acho de los O! 

gocios, si la gravedad, importancia de los 4uc nuevamente oc~ 

rricrcn no obligare a más brevcJa<l 11
• (3) 

Se dispone que estos act1crdos se realicen en los 

dias scfialados que eran los lun~s y jueves por las tardes, crr 

tranJo en invierno a las tres y por el verano a las cuatro¡ y 

en caso necesario " ... convenga hacerse alguno extraordinario 

no se haga sin llamar al fiscal de la Audiencia para que se 

halle presente ... ". (4) Si estos días destinados para el 

Real Acuerdo tocaba que fueran feriados, se debía transferir 

a los siguientes a excepci6n que esos coincidieran para la Au .. 
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dicnci:1 pQ!1lica, :1unquc los virreyes se podían cx~i1sar. (S) 

Los pliego5 y despachos de los asunto~ Je ~obicrno 

que eran ~nvi:1J1,~ por la Coron:1 no se dcbfan :1hr1r ~in J;1 pr~ 

scncia de los oidores)-' fiscales, y si les p<1rt>1.."icrc cun\L· 

nicntc, con un l·~crih:1no de l:fim.ira. f(Jl Se d1-:pf)11c también 

tnmhil•tt quc: "l.ns Prc..-.1dc11tcs .• OillnrL•s rcspond:rn • h~i!:rn 

~uc~trns C~dulas y Pru~i~ion~s Reales lucg11 sc:1n ¡1r~..;c1lt;1ll:1~ 

y h:t.i:an qttl' lo~ C"~l rilrnno'- l:ts vurlv:in a las part1.:s ..;in cli la, 

ción. Asimi~mo ordt•1¡;.1mos >"mandamos .1 los \'irrl'n.·~ y Prest 

dentes, 4uc ha:!:ITI ponrr ~· pong;in en lns archivo .... toJ.:.i~ L1~ cV 

duJ:1s, )'otros cualt'~quicr dcsp:icho que por Nos sc.• Ir~ huh11·

rcn enviado, o a 5115 antcccsore~, r enviaren de aquí en :idr · 

lantC" en lihro np:1rtc: para que nuestro~ fiscall'S piJan ~u CU!,1! 

plimil•nto, los Jcm.'is l'Íci::tos que convengan". (71 

l.o:-; plc>ito~ en materias i.:ivil o penal se lll.•vaban t:n 

SU!-> rcspei:tiva:-; salas, pero parn su rcso,luci6n o Sl'nll'nci:1 ·~· 

dcbian hacer por medio del acuerdo. Por regla general, los 

alcalde~ del crimen nu poJian asi5tir a lo~ acuerdo~ orJin:1 

ria~ ql1r hnci;1n lo~ 11idorl's y prc~1dcntcs, ;¡ cxccpc16n Jp lo~ 

plC"itos remitido.!' :1 los alcnldei;, esto!' podíiln votar '"k p.il.1· 

bra ~·no por <'~frito y lli~tada la ~cntencin se <ll"hí:rn .1.;;l'ntar 

~n un libro que llcvnh:1 en estos caso~ el oidor mfts rccicntc, 

permitiendo que en estos acuerdos se puedan. provcl'r auto~ v 

despachar ejecutorias en todos los casos que. ocurrieren obl1 · 

gando a los alca1dc5 a que acatasen estit resol11ci6n. IH 

pesar que sr :1cordaban sentencias, no podfan acordar pena' dr 

destierros, retardar cartas de uspcra a los dcudorc~ de \;1 
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Real Hacienda, penas de c5mara, obras pias, gastos de estra 

dos y despachos o cualquier ejecutoria condenatoria. Para 

las penas corporales, cárcel o de muerte, debían emitirse 

tres votos conformes para su ejecución. Mandn también 

que 11 
.... al tiempo que los oidores acordaren la sentencia, lla· 

men al escribano de la causa, y secretamente le manden escri· 

blr ante ellos los puntos, y el efecto de la sentencia que 

han de dar, y que de allí se ordene y escriba en limpio, y 

firme antes que se pronunciare, a lo$ menos cuando hubiere de 

pronunciar, venga escrita en limpio, y se firme por todos los 

que fueren en el Acuerdo, aunque el voto, o votos de alguno o 

algunos no sean conformes a lo que la sentencia contiene: por 

manera que a lo menos en los negocios ordinarios pronuncie la 

sentencia antes acordada y escrita en limpio, y después publi 

cada pueJa mudar cosa alguna y luego el escribano de alli Je 

traslado a l~l parte si la pidiere, pena Je ... pesos para los 

estrados". Además de este libro <le Acuerdos, se manda que se 

tenga un libro para asentar todos los negocios y pleitos de 

la Real llncienda. (9) 

A pesar de que el Real Acuerdo se celebraba cuando -

surgfan cuestiones graves en la administraci6n y lo convocaba 

el virrey, no era absolutamente nucesaria su presencia 

para llevarlo a cabo. Oc todos modos a los actos del Real · 

Acuerdo era el virrey qüien les dio carácter de solemnidad co

mo si el monarca mismo estuviera present~. En estas ocasio -

nes adquiría el mandatario todas sus prerrogativas soberanas 

consultando a los oidores y fiscales en pleno ejercicio de un 
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Con~C'jo de Estado para lt1cgo proceder a sus funciones C'JCCUt! 

vai;, Por t:1nto, el Real Acuerdo tenía funciones tll· Cuerpo 

Consul t i\'O tk c;ohicrnn y, C'n los c:tsos de ilUSl'nl· ta del vi 

rr~~·, funcionahn como interino. Tamhién sin·ió para los a'>U!!_ 

tos rrli~ioso~, t'll 1:1s acusaciones q11c había co111r;1 ;1l~fi11 r~

ligio~n o c115ri~o el Virrc>y <lchía cuidar qut• Jichns :1~11nt·1~ 

sc conociC"ra11 en los :u:ucr<los y no"" audiPnci:1 plihl ic;.1. 

CO)IFl.ICTOS llE COMPETENCIA 

A pe~ar llr J:1'> nt1mcrosas disposiciones q11c cnvi6 la 

MC'tr6poli ¡Jl nuevo Continente, surgieron contiendas f11ncio11;1-

lcs cntr<· t:1s a11tvri<l:1dcs soberanas y las :lutorid:tdt's inf1•ri~ 

res. 

En cuanto al conflicto que existla entre las autori· 

dadcs soheranas o ~11periort:'s r~1ra conocer dt' algún :l'•untCJ, le 

correspondi:1 generalmente al Virrey rcsolvc1· ~cJ1;1ntC' un;1 sa· 

la de comprtcncins o jl1nta c~¡>ccial. 

constituld:1 por el Virrey o Presidente, 

Esta .-.;iI.1 c:;tah:i 

en :1u~t:'11ci;1 de C'S 

tos era presidida por el oidor decano, q11icn llcbia 11omhr;1r a 

un oidor y a un alcalJC' del crimen p;1ra dctcrmin:1r a c11~l de 

los tribunales pertenccia t:'l conocimiento dC' 1:1 causa sobre · 

la que hubiera diferencia. f líll 

Si la competencia crn cntrc cid.ores, n ;dc;1IJc.s del 

crimen con el Consulndo, dcbia resolver el Virrey o el 1)11lor 



115 

más antiguo; y si éste no era alguno de los tres, entonces se 

convocaba a la junta especial o sala de competencias. 

Si existía conflicto de competencia entre los alcal

des del crimen y los alcaldes ordinarios, le correspondía al 

Virrey o al oidor decano resolverlo, asimismo resolvía 

para las cuestiones administrativas, gubernamentales o juris· 

Jiccionales. Para decidir lu competencia con la Cruzada o 

Junta de la Bula de la Santa Cru:ada se dispuso, en 162l, que 

en cada audiencia donde hubiera comisario se hiciera una jun· 

ta con el virrey o con el presidente y con un oidor y entre -

los tres debían declarar a quién pertenecía La causa, bastan· 

do dos votos conformes para poder resolver. ( 11 l Cabe seña • 

lar que el oidor que entraba a la junta no era el oidor dccJ· 

no, pues éste estaba dentro de la cruz.ada. 

Había una sanción para los ministros que tuvieran i~ 

terés en la resolución de las competen~ins, perdiendo el der! 

cho de llevar dicho pleito, llevándolo entonces a otro minis· 

tro para conocer del asunto, (ll) 

Con motivo de la fnstrucción de Regentes de 1776, ~e 

dispuso que: aunque el virrey siguiera designando a los ma -

gistrados que integraban la Sala de Competencia, o Junta Esp~ 

cial 6sta deberla estar presidida siempre por el regente. (13) 

Cuando existían disput:1s entre las audic1\cias y los 

Tribunales del Santo Oficia de la lnquisici6n, se debían reu

nir el oidor decano -después del regente· con el inquisidor 

decano, para tratar de llegar a una resolución. si estos no 

se pon!an de acuerdo, el inquisidor proponía el nombre de 
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tres prelados Je entre los cuales, el virrey dchi:1 de C"lr~ir 

a uno para que presidiera 1;1 sala de competencia .¡ue ~e inte

~raba adC"más con dos decanos. t 1i1 

A pesar del prop6sito constnntr del K~r ¡1Jr:1 SC'¡1;1r;1r 

105 asuntos judiciales dl• la administración g11hcrnat i\'a, C':w:i:-:. 

ti;1n los conflictos JC' competencia, mismos c111r cra11 rc~11cltos 

por el Rey a trav6s del l:onscjo de Indias. 

3. PROlllBICIOSES 

A pcs:ir dí' qul" J;i ;\uJicncin en 1\mé'rica C'_!Crció la!' 

atribUCiOOC'S juJicialC'S y politic:lS ;1Jministr:1tiv:1~ Jcl Vi 

.rreinato, constituyendo el gahinctC' ministC'riaJ dt'I virrey, 

tuvo una scriC' ,le prohihicinncs <111c limitab;1n ta11to a Jns 

miembros de ln Audiencia como al virrey mismo, pues nmbas par 

tes debían cuidar de no cxcr<lt'rsc en rl cjrrcicio dl' su~ fu!!. 

ciones dentro de la Audiencia asi como <lr ob~rrv:tr una conduf 

ta adecuada fuern <le el la. E 1 de re cho qut' con e cd í 6 ln Co ronn 

n ln Audiencia pitr:t limitar lu5 fncultadc5 del virrey, no era 

en forma que se dcsprcciar;1 la autoridad Alter Ego del monar· 

ca, as{ lo codific6 1:1 Rccopilaci6n de Indi•1l' en lo¡;; términos 

siguientes: 

''Porque en al~unas ocasiones han sucedido difcrcn 

cias entre los virreyes o prt'sidcntes exceden de los por nuc~ 

tras facultades les concedemos e impiden la administraci6n y 
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ejecuci6n de la justicia: Mandamos que sucediendo casos que 

a los oidores les pareciere que el virrey o presidente excede 

y no guarda lo ordcnado 1 y se embaraza y entromete en aquello 

que no debía, los oidores hagan con el virrey o presidente 

las diligencias, prevenciones, citaciones y requerimientos 

que según la calidad del caso o negocio pareciere necesario, 

y esto sin demostración, ni publicidad, ni de forma que se 

pueda entender de fuera y si hechas las diligencias e instan

cias sobre que no pase adelante el virrey o presidente perse· 

verare en lo hacer y mandar ejecutar no siendo la materia de 

calidad en que notoriamente se haya de seguir en ella movi 

miento o inquietud en la tierra, se cumpla y guarde los que 

el virrey o presidente hubiere provefdo, sin hacerle impedí 

mento ni otra demostración; y los oidores nos den aviso pnrt! 

cular de lo que hubiere pasado para 4ue Nos lo mandemos reme· 

diar como convcnga 1
'. (IS) 

Sin embnrg~ como lo anoté en el inciso anterior exi! 

tieron muchos conflictos sobre las dudas que había en un asu~ 

to determinado, para saber si ~stc Jo debía resolver el vi 

rrey como de gobierno, o los oidores tomando el caso como ma· 

tcria de justicia. 

Inicialmente este conflicto lo solucionaba el Canse· 

jo de Indias, posteriormente le correspondi6 al virrey resol

verlo. Esto trajo como consecuencia el recelo del presidente 

y los oidores. En 1602, Felipe 111 concede facultad a los 

presidentes de la Audiencia para que puedan hacer y recibir 

informaciones en contra de los oiJores. Estos testimonios dt 
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b(an enviarse cerrados y sellados al Consejo de Indias. El 

25 de agosto de 1620, el misllO Felipe Ill concede facultad 

los oidores, para enviar testimonios e informnr ;11 Consejo de 

las cosas que le parecieren necesarias e importantes, sin la 

autorizaci6n del virrey y el presidente; (esta~ inform:1cio11cs 

y testimonios no los pod1an hacer por sr solos, sino que Je 

h!an hacerlo juntos a exccpci6n que la Corona a1I lo ordena 

se). (11>1 Otra prohibici6n para los VirrcF< era que, cuan· 

do les pareciere n la mayorla de los oidor~s proveer algo en 

los Estrados, no los i•pidieran o estorbasen. F.su1 llisposi ~ 

ci6n se ampli6 en t6t0 para los asuntos que los oidores trat~ 

ban respecto a la familia del virrey: ''Otrosí, las Audicn 

ciasen Cuerpo de Oidores, o en Cuerpo de Audiencia hallando 

que conviene avisarnos en nuestro Consejo Real de las Indias 

alguna cosa, que toque a los Virreyes o Presidentes de ella, 

o su familia, lo puedan hacer sin hallarse presente el Virrey 

o Presidente; y la Audiencia to•e la raz6n o informaci6n que 

convenga, como, cuando y en la forma que pareciere mas ncccs~ 

ria para la administraci6n de justicia y buen gobierno, que · 

asr to tenemos por bien". r t 7) 

En 16Zt lo podlan hacer también los alcaldes. (tnl 

Cuando los presidentes y virreyes no eran letrados, no debían 

conocer ni votar en Rleitos y causas civiles o criminales q~e 

llegaran a la audiencia por apelaci6n o suplicaci6n, pero si 

tas .. terias eran de guerra, y el presidente fuere letrado, 

tas podía conocer, no habiendo sido juez en primera instan 

cia, o cuando estuviere i•pedido por otra causa conforme a d~ 
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recho. As! lo dispone Felipe 11 en 1588 y 1596. 

Para las cosas personales o actos privados que ha 

cfa el Virrey, tenia prohibido llamar a los oidores, aunque 

éstos fueren por voluntad propia¡ en esto s6lo debían conocer 

los alcaldes. 119) 

Tampoco pod(an "conmutnr los destierros que las Au -

ciencias condenaren, sin especial poder dado por Nos, y mani

festado a las Audiencias ... •. (ZOJ No podian asistir ni vo -

tar en los pleitos en que de sus sentencias se hubiere apela

do o suplicado ante la Audienclo, ni hacerlo en pleitos de sus 

parientes, criados y allegados, ni ~n las materias de justi -

cia. ( ! 11 

En cuanto a los demás ministros Je la Audiencia para 

asegurar la buena administración de justicia y tener una cla

ra distribuci6n del trabajo c11trc ellos, habia una serie de · 

prohibiciones que las podemos dividir en cuanto a sus cargos, 

sus honorarios y gratificaciones, stJ (larcntcsco sus relaci~ 

nes sociales. En primer lugar veremos las que se refieren al 

ejercicio de sus cargos. 

Las Ordenan:as de 152R reiteradas en 1530 mandan 

que: 11 
••• ningdn oidor. ni otro oficial Q(guno, ni escribano 

de nuestras Audiencias, y Je otro ~ualquicr juzgado, no haya, 

ni tenga, ni use por sf ni por substituto, ni poJcr de otro, 

ni de otra forma alguna, más de un oficio, y escribania de 

uno, ni diversos juzgados, pena de que cual4uier oficial, o 

escribano, que to contrario hiciere, por el mismo hecho pier· 

da el oficio, y sea inhábil para usar aquel, y cualquiera 
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otro en adelante para toda su vida, )' pague die: mil mar ave 

dies de pena por cada vez que lo hiciere". ( 2 2) Esta d isposj_ 

ci6n fue tamhién par;i Jos fiscales, puc~ 6sto~ no po;J í:1n ;1bo-

gar en ningún negocio. Así por ejemplo: no podían SC'T abo~!!. 

do• en la Audiencia ni en ninJ::Unn otra, ni arbitrar en ca u s:1 s 

que pudieran llcRar a la Audiencia. Tampoco p0Ji:1n rl' 

nunciar a su~ oficios :1 no ser que tal ren11ncia estuviera 

aprobada por el Rey. (23) 

En c~nclusi6n, la Corona trat6 de buscnr que el l')l'.!:. 

cicio de alg~n oficio en la Audiencia fuera incompatlblo con 

cualesquier otro, dentro o fuera de ella. 

Otras prohibiciones se refieren a sus s:1larios, pre! 

tacioncs y gratificaciones. Sus salarios eran mas clcv:1dos 

que en la Metr6poli y no eran iguales en todas !:is Audicn 

cias, ~ino que se rcgian por la catcgoria de la Audic11cia y 

sus necesidades locales, (2~} ~stos eran pagados por J:as ca 

jas reales de las Colonias, pero les estaba pro11ibido rcci 

bir 1ratlficaciones o dádivas de los particulares, ru•• ap:ir 

te de sus salario~, recibfan ayud:1 de costas en los oficios. 

Felipe 11 en 1580 r después Felipe 111 en 1620 ratificaron -

esta postura (ZS) )' prohibieron dar salarios o ayuda d" ~os· ·-.. __ . 

tes a les per•onas qu• sirvieran de interinos en los gobicr · 

nos y corregimientos por adelantado •. (Z6J 

Por cuanto a las otras prestaciones, Fe! ipe 11 manda 

en 1573 que ninguno de los ministros de la Audiencia, inclu · 

yendo al Virrey " ••• pida, ni cobre de nuestra hacienda ningu· 

na cosa fiada, ni a cuenta de sus salarios, hasta qu~ hayan · 
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corrido, ni los Oficiales Renles se lo den, ni paguen: con 

apercibimiento de que haciendo lo contrario, se cobrará de 

los bienes de los dichos Ministros y Oficiales, y proveerémos 

lo que nuestra voluntad fuere". (Z7) 

Un tercer grupo de prohibiciones que la Corona mand6 

para las Audiencias estaba relacionado con el parentesco¡ 

unas tendian a impedir que naciera, otras, a evitar la parci! 

lidad a causa del parentesco ya creado. Para impedir que na

ciera el parentesco, se Les prohibia a todos los ministros ·i!!_ 

cluyendo a sus hijos e hijas- que contraigan matrimonio den -

tro de sus distritos, so pena de perder sus oficios; solamen· 

te lo podian hacer bajo licencia del rey o que los hijos de -

los ministros se casasen fuera del distrito donde vivían. En 

caso de que un ministro se casara sin licencia, adem&s de pe! 

der su oficio le quitaban su salario, Cuando se entera· 

ban de que algún miembro había violado esta prohibicl6n, le -

correspondía ni presidente informar al Consejo de Indias por 

conducto de 1 eser iba no t.lc dimaru, y, si la\Aud lene ia fuera s~ 

bordinada n la virreinal, debía remitirlos al virrey y "canfor. 

me a lo que resultare, proceda el presidente y avise al Cons.=_ 

jd', (2R) 

Esta prohibici6n no violaba, desde luego, el con -

trato que representaba el matrimonio, planteándonos entonces 

el porqué de esta prohibici6n por parte de la Corona. Su fu~ 

damento fue: 11 
••• y porque conviene a la buena administraci6n 

de nuestra justicia, y lo Uemás tocante a sus oficios, que e~ 

tén libres de parientes y deudos en aquellas partes, paro. que 
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sin afici6n hagan y ejerzan lo que es a su cargo, y despachen 

determinen con toda entereza los negocios de que cbnvicncn, 
(. 

no haya ocasi6n, ni necesidad de usar las partes d'e rrcusa· 

clones, ~i otros medios para que se hagan de abstener del ca· 

nacimiento .•. '', reafirmando esta postura con una sanci6n 

'' •.. pena de que por el mismo caso queden sus plazas v;1 

cas .•• ". (29) Esta postura fue dada en 1575 ratif1dndola F'

lipe 111 en marzo de 1619. 

En 1582 Felipe 11 afiade a la prlvaci6n del cargo, no 

obtener otro cualquiera en Jns Indias. t.30} aunque existi:1 la 

compra de dispensaciones, pues durante el siglo XVII, c11 vis· 

ta de tas dificultades econ6micas de la Corona, un ''servicio'' 

en dinero para el tesoro real podfa solucionar todos lo~ cmb~ 

ratos. y asr, ta•bifn fste: en 1693 el hasta entonces ahog~ 

do de la Audiencia de Li•a Doctor Juan P6re: do Urqui :o obtu 

vo la futurn de una plaza de alcalde del crimen al mismo tic~ 

pe con una dlspensaci6n por casa•iento en el distrito, contra 

el pago de 4,000 pesos. La misma cantidad tuvo que pag;irla · 

el alcalde del crimen de Mhlco, Don Manuel Suáre: Mufii: rna!)_ 

do querfa casarse en México. (31\ 

Contrasta extraftamente este aparente rigorismo fren· 

te a los casa•ientos en el distrito judicial, ya que por lo 

menos en el siglo XVII, se podfa ganar también por casamion 

to, una de las m4s elevadas plazas dentro de las Audiencias 

de Indias. 

Adem4s, por medio de varias Ordcnan:a~ ~e man1fest6 

. que los presidentes, alcaldes, oidores y fiscales. ' .. no pu~ 
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dan tener pleito ni demanda civil en primera instancia a nue! 

tras Reales Audiencias por interés suyo, ni de sus mujeres, · 

hijos, ni hermanos ••• y permitimos que conozcan solamente los 

Alcaldes Ordinarios .•. y vengan en grado de apelación a nues· 

tro Consejo de [ndias, $iendo la causa de mil pesos o más carr 

tidad ••• ". (32) Es decir, Ja Corona prohibe que algún minis· 

tro intervenga en cualquier pleito en que pudieran tener al · 

gún interés. Y en su afán de evitar consecuencias que perju· 

diquen el funcionamiento de la justicia a causa de los paren· 

tescos, se mandan Reales Cédulas en 1SS1 y lSSS (33) en que · 

se prohibe respectivamente que obogue en México algún letrodo 

que tenga parentesco o <leuda con el presidente, oidores y fi! 

cales, y la provisión de o[icios <le justicia a parientes del 

presidente o de Jos oidores. 

Para evitar que nazca el parentesco entre la comuni· 

dad y los miembros de la Audiencia, se cstablcciero11 una se 

ric de prohibiciones las cuales las pot..lcmos nombrar: "rcla 

cienes socialesº~ Felipe IV dispuso en 1,6Z7 )' 16~8 (3.iJ que 

ningGn ministro de la Audiencia pueda ser padrino de matrimo· 

nios, ni de bautizos, de las personas que habitan dentro Je 

sus distritos y que por alguna causa de pleito pudieran ser 

jueces. Pero sí se permite que lo sean Je los mismos minis 

tras y Je sus deudos y parientes en cuyos pleitos y causas se 

les prohibe ser jueces. La sanción a este incumplimiento se 

determinarla por medio de las visitas de inspcccidn, y en los 

juicios de residencio con el rigor del derecho. Tombién se 

les veta visitar las casas de sus vecinos O asistir a despo 
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sorios o casamientos en Cuerpo de Audiencia; igualmente, se 

les prohibe asistir como particulares a las iglesias o convcil 

tos donde hubiera fiestas, ~i no fuere en los c.lín$ de fiestas 

de tabla o en casos muy forto!os. (35) Se aclnrn que éstos 

eran los días obligados de dc$cnnso. 

En otra ordcnan:a Sl" di "JlOOC' que: ··~~ 1 ngún nhOJ!ado, 

relator ni escrihano de Audicnci;1 viva con los oidores, ni 

los pleitnnte!'; lo~ sirvan, ni tcnJ!an comun1caci6n, continua 

ci6n ni conver~aci6n con los dichos juccc$, o en sus casas, 

ni ellos lo consientan •.. i11poniendo un:• sanci6n " ... sen 

reprendido por el presidente y oidores hasta dos vece."~, y a 

lo tercera multado en el salario de aquel día ... ". Un otra 

ley se aftade: ''Los oidores, aJc~ldcs y fiscales no se dejen 

acompallar de penonus que trajeren pleitos en las Renles Au • 

diencias, ni den lugar a que acompaften a sus mujeres, por los 

inconvenientes que dt" lo contrario resultan" )' se reafirma es 

ta disposici6n en las Ordenanzas de 1528 y 1530 alladiendo que 

" ••• cese la co•unicaci6n y continua conversaci6n de ellos con 

los pleitantes y con los ahogados y procuraJores de ellos, 

po1'que cesen las sospechas .. ,", (301 Limitando aún más el 

convlvio de la sociedad con los miembros de Ja Audiencia dfin· 

deles una e!pecial jerarqu[a dentro de su comunidaJ . 

. Habla otro grupo de prohibiciones relacionadas con · 

los actos de COl\ercio y a las contrataciones, disponiendo en 

1549, 1550 y 1569 que: " ... los presidentes, oidores, alca! · 

des del crimen y fiscales, no tengan de ninguna suerte granj~ 

rías de granos mayores, ni menores, ni estancias, ni tratos · 
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de mercaderías, ni otras negociaciones, ni labores por sus 

personas ni otras interpuestas, ni se sirvan de los indios de· 

agua, ni yerba, ni lefia, ni otros aprovechamientos. ni servi

cios, directa o indirectamente, pena de la nuestra merced y de 

perdimiento de sus oficios, y de todo lo que contrataren y 

granjerías que tuvieren, y mAs mil ducados ••• y así mismo la.· 

persona o personas que contrataren con los dichos ministros -

o con alguno de ellos por el mismo caso hayan perdido y pier

dan todos sus bienes ••• las cuales dichas penas mandamos a 

los presidentes de las Audiencias que las ejecuten, y hagan 

ejecutar en las personas y bienes de Los que incurrieren en -

ellas ••. ". (37) Aftade, en 1565 que los oidores, alcaldes y 

fiscales no tengan casa propia para su vivienda ni para alqui 

lar como también se les prohibe tener huertas, tierras y tieft 

das dentro y fuera de su distrito; teniendo la misma pena, si 

incurrieren por medio de terceras personas, siendo ellos los 

verdaderos dueftos "··~se castiguen los excesos cometidos, sin 

guardar a tiempo de sus visitas: Mandamos que adem~s de di -

chas penas, constando en cualquier tiempo que hubieren compr! 

do o compren, o puesto, o pusieren en cabeza ajena alguna de 

la~ cosas sobredichas, aunque las hayan vendido, y pasado con 

efecto a otro poseedor, hayan perdido el precio en que hubie

ren vendido, y demás de lo susodicho, la persona en cuya cab~ 

za hubieren estado puestas en confianza, incurra en pena Je 

otro tanto como aont6 el precio en que hubieren vendido las 

huertas, casas, tierras, o estancias". (3RJ Estas prohibicig, 

nes taabi6n abarcaban lo relacionado con la sieabra de mali, 
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trigo y pesca, así como lo relacionado con las minas, 

Simultáneamente se extienden esta scric <lC' prohihi 

cioncs para las esposas y Jos hijos que cst6n h:1Jo 1:1 ¡lo:~s 

tad de los mini~;tros. f'9J A pesar dr las numcro~as disposi

ciones a estC' respecto, se siguieron infringiendo 1;1s leycs 

por lo que se continuah:111 mandando cédulas prohihitiv:i~ cc111 

aumentos de pcní1s, {.lit) Dentro de este grupo sc- puede in 

ctuir: las prohihicioncs que tenían los ministros, sus cri.1-

dos y al le1ados para aceptar poderes de parte~, cobrani.as, o · 

neRocios particulnres. (41) Y se limitó la cantidad de escl;!_ 

vos que podían tener. (42) 

Dentro de l" Recopilaci6n de Indias, 1·13) se encu<•n· 

tra un capitulo cspcci:•l con respecto a los jl1cgos a los j~ 

gadores de naipes, dados u otros juegos, en donde se disponen 

una serie Je medidas y prohibiciones tanto para lo~ mini5tros 

co110 para las persona~ que vivian dentro del distrito au<licnp 

cial. Pero a pesar de todas las prohibiciones y constantes 

ratificaciones, con auaento de penas tnnto pecuniarias como 

de tipo administrativo, se tuvieron que imponer como in~tru 

•ento principal de la Corona, el Juicio de Rcsid<•ncia )" la Vi· 

sita para presionar al cumplimiento de lo ordenado por los RE, 

yes. 
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4, El. JUICIO DE RESIDENCIA Y !.AS VISITAS 

Los principales instrumentos que empleó la Corona p~ 

ra mantener sujetos a los virreyes y a los otros funcionarios 

Y establecer su responsabilidad fueron dos procedimientos: el 

Juicio de Residencia y la Visita. 

El primero de ellos era un procedimiento público que 

se refería en general al ejercicio del empleo de un funciona

rio y debia aplicárscle cuando se trasladaba de una audiencia 

a otra, o por el término Je SU$ perlados ~amo funcionarios, o 

cada cinco a~os para aquellos cuyo puesto fuera Vitalicio. 

La residencia, se llamaba nsí porque durante ella se 

asignaba al funcionario residenciado un lugar donde debía per 

manecer alejado de aquel en que había ejercido sus funcio 

nes. (~~) Esta suspcnsi6n no se iniciaba a11tcs del momento 

de comenzar definitivamente la rcsiJcncia. Los examinados d! 

bían quedar a disposici6n del Juez Je Residencia en su sede 

anterior, antes de tomar posesión en su 1\ucva plata, y sólo 

en los casos en que esa persona fuera re4ucrida inmediatamen

te a tomar su pu~sto, se hacia 1:1 rcsiJc1\ci:1 por medio de un 

procurador. 

El Consejo de Indias co11oci.1 Je las rcsidc11cias que 

se formahan en contra de los alt,1s funcionarios coloniales. -

inclusive el virrey y los oidore~, pero como estos Gltimos t~ 

nian puestos vitalicios, se les residenciaba cuando eran pro· 

movidos para trasladarse de un lugar ~ otro, o eran ascendi -

dos a un puesto más alto. 
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Al virrey le correspond!a nombrar a un juc: de re•i· 

dencia que Reneralmentc era el oidor decano, p11ra tomar rcsi· 

dencia a los gobernadores y alcaldes mayores cada cinco :1fios; 

a los regidores, visitadores de indios, alcald~s ordin:1ri<>~, 

e1cribnnos y o,tros oficiales. que hubieren ndministrado Ju!"tJ

cia en cosas J1Úhlic;:1s, como ti'lmhién a los miemhros de la 11:1 · 

cienda Real, incl\aypndo a tas personas qt1c li'lhorahan como 1n· 

terinc;;. (4S) 

El juicio de residencia debla publicarse ampliamente 

por medio de edictos de •odo tal que Jos habitantes del dis · 

trito pudieran enterarse para poder hacer las denuncias y pr~ 

sentar sus acusaciones en contn1 del Euncionario residcnci:1 -

do. Se asignaban seis meses de término que corr!an desde el 

•la que publicaran los edictos, hasta Ja notificaci6n de la 

sentencia definitiva, incluyendo en este lapso el examen de 

testi101 1 est~ tErmino era para las residencia~ de los virrc· 

yes, pues para tomar residencia a los presidentes, oidores, · 

alcaldes, fiscales, Robcrn1dores, corregidores, alcaldes may~ 

res y sus tenientes y otro~ ministros '' ... sea de sesenta di:1s 

contados de~de la puhlicaci6n de los edictos, dentro de las 

cuales queden fenecidas y acabad•s, y si en ellos se les pu 

1ieren algunas demandas públicas comiencen a correr sesenta 

•ras contados desde la presentaci6n de la demanda, y en este 

tfnino sean fenecidas y determinadas en definitiva, y notifi 

cadas las sentencias. (46) Pero a pesar de estas disposicio· 

nes, en muchas ocasiones tardaban mSs de lo esperado para po· 

der dictar Ja sentencia. 
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El juez de residencia debía formular un cuestionario 

a vista de las instrucciones que se Le habían dado al virrey 

cuando fue nombrado. (47) Grnves fueron las acusaciones que 

se presentaron a algunos funcionarios, pero rara vez se les -

castig6 severamente. Las sentencias debían, ser presentadas -

al Consejo de Indias que las revisaba con base en las actas 

enviadas y fallaba la sentencia definitiva 4ue tenía que con

sultar al rey antes de la publicaci6n en los casos de suspen

si6n o privaci6n perpetua. Las penas esencialmente eran las 

mismas que en las visitas: privación, suspensi6n o multas. 

En cambio el traslado en calidad de castigo apenas se usa, 

pues el traslado por castigo (depósito) casi siempre se veri· 

ficaba solamente en interés del servicio y éste estaba ya sal 

vado, cuando la residencia de por sí se hacia a causa de tra!_ 

lado. (a¡ 

Por regla general el virrey dchía someterse a este 

juicio antes de entregar el hast6n del mundo, pero yu en el 

siglo XVIII, se les concedió que no se iniciaran las invcsti· 

gaciones hasta que hubiesen abandonado el país. (49) 

El segundo procedimiento fue La Visita, c~tc era un 

procedimiento secreto y no particular ~amo el 3nterior, sino 

que afectaba a todos. los funcio11arios com¡>rcndidos en la visl 

ta (desde el presidente hasta el altimo escribano o portero); 

este procedimiento se podria definir en principio 11 como,una 

inspecci6n realizada a un organismo pablico, la Audiencia, 

con el [in de revisar la gesti6n Je los funcionarios que la 

componen". (SO) 



130 

El motivo para realizarlas era cuando la Mctr6pol i . 

se enteraba de abusos y excesos importantes en las funciones 

de los ainistros ya ¡cneralizados )' arraigados, otras veces 

se dirigieron a suprimir las diferencias que existían entre 

autoridades superiore•. 

La ejecución de la visita se consultaba al rey por · 

el Consejo de Indias en cada caso, se1ún parecía haber nccesl 

dad de ellas. En ~n principio se propuso que estas visitus 

se realizaran·cada cinco aftas, después que el Consejo de In 

dias se había pronunciado en contra de un proyecto para tras· 

ladar a todos los oidores cada cinco o seis afios, declarando 

que para revisar la administración y castigar a los culpables 

bastaban las visitas, y que por eso recomendaba no hacer nov~ 

dad en la duracl8n del oficio. (51) 

Adem4s del gasto que implicaba mandar a las audien 

cias visitadore• cada cinco anos como lo habfa propuesto el 

rey, el CW,1,•ejo de Indias esti•6 que se realizara,n cada vez 

que fuera necesario; y as! como la propuesta de hacer una vi~ 

sita estaba a su cario, también tenla la obligación de ayudar 

en la elecci6n de l•s personas que fungieran como visitadores 

en las audiencias y una vez elegida esta persona recibia su -

encargo, una instrucción extensa y todos los documentos pers~ 

nales de los visitados que habia en el Consejo de Indias, así 

c°'!!o copi•s de las acusaciones y aemoriales presentados con 

tra la audiencia y los correspondientes resultados de la in 

vestigaci6n, t•mbiEn se les fijaba un salario que por cierto 

era elevado, (52) pu_dicindo con todos estos elementos iniciar 



131 

su labor un tanto complicada, pues a pesar de toda la tutela 

realizada por la autoridad suprema e innumerables decretos y 

cartas, las Audiencias en las Indias, tenían una existencia 

casi autónoma, excepto si en ellas existía un virrey con 

autoridad suprema, pues los habitantes <le sus provincias les 

tenían respeto combinado con miedo e ignorancia; en consecue~ 

cia, raras veces se atrevieron a protestar aún en contra de -

las arbitrariedades e injusticias Je que eran victimas y como 

en sus manos estaba la justicia, su conducta personal estaba 

limitada Onicamente por su conciencia. no recibieron con mu 

cho agrado una autoridad superior, un juez con mayor fuerza 

como lo era el visitador único que podia Jenunciurlos. 

A pesar de su desagrado por estas visitas, siempre 

fueron temidas por lo riguroso que resultaban sus proccdimie~ 

tos por parte de los ministros. Desde que se supo que llega

r[a en 156Z a la Nueva Espafia el primer visitador, Lic. Fran

cisco Tello de Sandovul, se proJujo un.i gran agitación pues· 

se sabia que tra(a instruccionc~ Je aplic;1r las Nuevas Leyes 

de 154Z, asi como tomnrlc juicio Je r~siJ~r1cia al Virrey Mcn· 

dota. El segundo Virrey Luis Je Vclnsco, tuvo quo vErsclas · 

con el siguiente visitador Jerónimo de Valdcrrama. Conmovic· 

ron hondamente con sus severas actuaciones judicial~s \o~ vi· 

sitadores Dr. Luis Carrillo y el Lic. Alonso Muño:, onviados 

especialmente para investigar la consplraci6n del Marqués del 

Valle de Oaxaca, poco despu6s de haber sido destituido del 

mando virreinal el Marqués de Falces, don Gast6n Peralta, afto 

de 1567. Otro cElebre visitador de la Nueva Espafia fue el 
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doctor Pedro Moya de Contreras, en quien concurrieron las fa

cultades de inquisidor, arzobispo y virrey además do las do -

visitador; también se distingui6 como tal el obispo de Puehla 

de los Angeles, el Lic •. Juan de Palafox y Mendoza quien no P!l 

do terminar la visitn fue sustituido por Pedro G(llveo. (53) 

Al llegar el visitador al territorio se debía publi

car la viaita por todo el distrito audiencia!, de tal formn 

que las personas pudieran comparecer y pedir justicia por los 

agravios recibidos de los visitados, o para informar sobre 

cualquier anoaalfa necesitada de remedio. Esta publica-

ci6n no era cOllo la Residencia, pues no significaba dar a con~ 

cer el contenido de las comisiones y cfdulas que llevaba, >'ª 

que estaba prohibido dar copia de estos docuaentos a la Au -

diencla. (54) 

Orden6 Felipe 11 varias disposiciones para regular 

las relaciones entre la Audiencia y el visitador en 1588, )' 

·confor111e a ellas se dabia proporcionar al visitador los infor 

mN y.•advertencias, asf como el favor y ayuda que hubiere me

nester. Mllndaado no poner iapedimentos en el ejercicio de 

sus funciones, d5ndole entera libertad para cumplirlas. Que 

le diese franca entrada en las audiencias p6blicas y en los -

~rc!os de la Audiencia, pero al igual que el virrey sin vo

to en las deliberaciones. Se seftal6 también el luaar que do

tbfa ·teur "en silla a la•.aano izquierda" junto al virrey-pre-

sidente) "9il misao que ocupaba el oidor decano, si es que asi!!_ 

t1a el m8ndatario y en ausencia de 6ste, s6lo podia preceder 

en lu1B~.•1 visitador, el oidor decano. 
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También aftadi6 el rey en esas disposiciones que 

'', •• si el· visitador tuviere necesidad de los libros de Acuer

do, ast de los oidores como de alcaldes u otros. cualesquier -

papeles de la Audiencia, tribunales, cabildos, o comunidades, 

que hubiere de visitar, mandamos a los virreyes, presidentes, 

oidores, alcaldes y a todas las demás personas en cuyo poder 

estuvieren, que se los den y entreguen luego para que los pue

da ver, reconocer y copiar lo necesario a la vi si taº, (SS} 

Aunque esa ayuda no siempre fue facilitada por parte de los -

jueces que veían en camino su condenaci6n. 

Una vez publicada la visita y notificada a los visi

tados comenzaba la informaci6n secreta 11esa informac i6n que -

ha de procurarse el visitador por todas las vías y maneras en 

la práctica se concentraba fundamentalmente en tres: las de

nuncias, el interrogatorio Je testigos, y la revisión de los 

libros". (Só) 

Una vet reunido todo el material acusatorio, el visi 

tador pasaba a formular los cargos resultantes en contra de • 

los visitados, Existían varios tipos de cargos: los partic~ 

lares, que iban dirigidos a la persona en parti~ular por las 

actuaciones ilegales que podtan realizar. Los generales, 

iban dirigidos a un grupo de visitados como componentes de un 

cuerpo (oidores, alcaldes, cte.), y por último los segundos 

cargos, que podtan ser particulares o generales, con ~argos 

que se adjuntaban al final y la mayorta de las veces eran 

por posteriores acusaciones volviendo a comentar con una nue~ 

va num.eraci6n. 
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Terminada esta fase acusatoria, los cargos se debían 

notificar a los visitados, d5ndoles un plazo para que pudie -

ran presentar sus descargos que podían ser presentados por un 

tercero, y como no sabían de la lista de testigos podfan, al 

final de sus descargos, presentar una lista de los posibles 

testigos que por alguna razón los querían perj~dicar, esta 

lista se le llamaba tachas de testigos. 

A pesar de tan minucioso procedimiento, el visitador 

no podia sentenciar, pues su misi6n era esencialmente iníorm! 

tiva, pero sr podía suspender de su plaza u oficio e inclusi· 

ve mandar que el visitado se regresara a la ciudad en los ca~ 

sos que se imposibilitara realizar la visita debidamente. (57) 

Para dar por concluida la visita, el visitador dcbia 

redactar un "memorial ajustado 11 que facilitara a los consejc· 

ros de Indias el manejo y comprensi6n de la documentaci6n re~ 

nida (SS) y enviarlo al Consejo. 

Estas visitas no tenían un lapso determinado para su 

conclusión. Sol6rzano, dentro de su Política Indiana comenta 

a este respecto: "Que se debe sef\alar a las visitas término 

preciso de duraci6n. Porque los daftos que estas visitas 

traen consigo ... es llano que sean menores cuanto mis breves 

fueren y así es mejor dejar de averiguar y castigar algo que 

dilatarlo todo". (59) 

Una vez que llegaba el voluminoso ••terial al Conse

jo de Indias, previa votaci6n, los consejeros fallaban sus 

sentencias, pero las hacían pQblicas aftos después, debido a 

lo extenso que era el expediente, trayendo consiao varios per 
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juicios a los que habían sido visitados, pues en el caso que 

el visitador los hubiera suspendido, duraba esta medida hasta 

que se sen~enciara definitiva11ente y- en muchas ocasiones era 

revocada por el Consejo, sin indemnizar al visitado por tal -

agravio. La sentencia definitiva era dada después de termin~ 

da la exposici6n de una serie de cargos y sentencias particu

lares. En ella se especifica el total del dinero que ha de -

pagar como multa y c6mo se aplicará éste, si se le trasladaba 

o no a una audiencia de inferior categorta, o si se suspende 

definitiva o temporalmente. Por 6ltimo, en esta sentencia, -

se ordenaba que se diera notificaci6n al interesado y que se 

ejecutara, firmiindola los miembros del Consejo que habían par. 

ticipado, se~alando la fecha y remitiéndolo a las Indias para 

su ejecuci6n. 

Debido a que estas visitas fueron demasiado extcn 

sas, tanto para la recopilación de la información que obtc 

nían los visitadores, como para que el Consejo deliberara, 

se dejaron de realizar a finales úel siglo XVI!. 

S. LA REAL AUDIENCIA COMO CUERPO CONSULTIVO DE GOB!ER~O 

Para iniciar este tema, es necesari~· recordar que 

cuando se encontraba lá Audiencia en Real Acu•rdo, el virrey 

les consultaba asuntos de gobierno que consideraban úe gran · 

importancia, asi pues, el Real Acuerdo se convert[a en Cuerpo 
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Consultivo; entonces nos podríamos plantear: ¿qué es un cucr 

po consultivo? y ¿cómo está integrado? para después entender 

sus funciones. 

En realidad no existe una definición estricta de lo 

que es un cuerpo consultivo, pero sí se puede dar un concepto 

con base en lo que significan cada una de sus palabras 1 6stc 

sería: El 6rgano que tiene fa~ultades para ser consultado en 

materia de justicia o de gobierno presidido, en este caso, 

por el Virrey o por el oidor Jecano (posteriormente por el r~ 

gente) 1 y que está, 31lemlis 1 integrado por los oidores y un e~ 

cribano de cámara. 

Sus funciones principalmente eran auxiliar al virrey 

en los asuntos de gobierno, que a éste le parecieran de gran 

importancia, aunque al final la resolución acordada, no nece

sariamente se llevaba a cabo, pues el virrey tenia la facul -

ta~ por vía de gobierno, de determinar por sr mismo estas re· 

soluciones que además, eran apelables ante la Audiencia cuan

do alguna persona se sintiera agraviada, (60) a pesar de 

ello, se le recomendó en las Leyes de Indias, considerase la 

conveniencia de consultar a los oidores en el Real Acuerdo 

los asuntos importantes-en materia de gobierno. 

Para el caso de que sobreviniera la vacante de un Vi 
rrey, por muerte ~ enfermedad, la legislaci6n indiana dispuso 

la existencia de los lla11ados "Pliegos de Provincia", llama · 

dos también "Pliegos de Mortaja", en los cuales se debia est!!, 

blecer en forma sucesiva, los nombres de tres personas que en 

ese mismo orden, debían ocupar el puesto en car4cter de intc-
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rinos. Pero en algunas ocasiones el problema se suscitaba 

cuando no había tales pliegos, éstos estuvieren caducos, o 

cuando el que estaba nominado para el intcrin tardaba en to 

mar posesi6n, par no estar en la capital del virreinato. Pa

.ra tales casos, correspondía a la Audiencia actuar como inte· 

rina. 

Esta medida fue dispuesta por Felipe III en 1600: 

"Mandamos que cuando vacare el Virreinato de la Nueva España, 

por promoción o muerte de los Virreyes, tenga nuestra Real Au

diencia de México a su cargo la gobernación Je las provincias 

de la Nueva España, y despache todos los ne¡ocios, y las de • 

más cosas que tocaban y pertenecían al Virrey, como él lo ha

cia, podia y debía hacer en virtud de nuestros tttulos; y en 

este caso el Presidente y Oidores de la Real Audiencia de Gu! 

Jal;1jara en la Nueva Galicia, obedezcan y cumplan las órdenes, 

que la Audiencia Je México les diere y enviaru, como si fue · 

ran dados por nuestros virreyes de la Nueva Españaº, agregando 

a esta disposición: "Si los virreyes Je Lima y ~téxico confi!, 

masen, de suerte que totalaente no puedan gobernar, en tal e~ 

so,_ hasta que lo puedan nacer, sin nombrar, substituir, se 

guarde y ejecute lo proveido por las leyes antes de ésta". (ht\ 

Antes de analizar estas funciones, se deben contcm -

pl~r la multitud de funciones que tenia un virrey, ya que es· 

ta sustitución, no se producía en bloque como en el caso del 

virrey interino designado por el pliego de mortaja o de pro -

vincia, sino que era en partes. 

El virrey, nos dice Haring (6Z), era la suprema aut~ 
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ridad dentro de su jurisdicci6n (el virreinato)", representan

te directo del soberano, jefe civil y militar de su provin 

cia, de la ju¡ticia, el tesoro y los aspectos seculares del 

gobierno eclesiástico; designaba a la mayoría de los funcion~ 

rios de menor importancia, tanto civiles como eclesiásticos, 

y tenía bajo su especial cuidado lo relativo a los indígenas. 

Sus títulos principales eran: virrey, gobernador general, 

presidente de la Real Audiencia residente en la capital del 

virreinato, capitfin general de las fuerzas armadas de mar y -

tierra, superintendente general de hacienda {primero fue ord~ 

nadar), y vicePatrono de la _Iglesia. De tal manera que sus -

funciones eran de tipo espiritual y de tipo civil, éstas últ! 

mas de tres categorras: administrativas o gubernativas, judi 

cialcs y militares, Además de ser representante directo del 

rey. 

De conformidad con' lo dispuesto en la Recopilación -

de Leyes de Indias (63) la substitución del virrey se daba en 

las funciones gubernativ~s generales y las de Presidente de -

la Audiencia, la suplencia correspondía a la Audiencia de Mé

xico por medio del oidor decano; en lo que hace a sus funcio· 

nes militares y eclesi5sticas no se especificó qui6n debía s~ 

plirlo interinamente. Las funciones de vicario del rey, na -

die las podía ocupar, pues esta representación era personali· 

sima. 

Aunque en teoría la Audiencia tenía todas las atrib~ 

cienes gubernativas, los oidores, en Real Acuerdo, debtan man· 

dar mensualmente una relaci6n de lo que iban proveyendo, cui-
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·dando especialmente lo relacionado con la Real Audiencia. 

También así lo debían hacer para los asuntos que le cor;espon. 

dían dnicamente al presidente. (6~) Además que en la pr5cti

ca s6lo se veían los asuntos realmente urgentes y de trámite. 

Durante la vida de la Real Audiencia, en su carácter 

de Cuerpo Consultivo, tomó el mando virreinal en varias oca -

sienes, prolongando su intcrinato hasta que llegara el nuevo 

Virrey; (6.S) 

l. Durante el reinado de Felipe Ir, la Audiencia tS!, 

m6 posesi6n de la gobernaci6n de 1Sti4 a 156b, 

hasta que el Marqu6s de Falces llcg6 a tomar la 

ta 1 gobernaci6n. 

2. Tras la muerte· del Arzobispo Je México, Fra)' 

Francisco García Guerra en 1612, quien estaba al 

mando como interino, la Audiencia actuó como in-

terina de la gobernación de Nueva Espafia, entre· 

gando el mando en octubre del mismo año a 1 ~ta r · 

qués de Guadalcazar. 

3. En 1621, volvi6 a tomar el mando entregando el 

poder al Marqués de Gálvct, en s.•ptiembrc del 

mismo año; éste había sido nombrado por Felipe 

IV. 

4. En lb24, vuelve a actuar como interina entregan· 

Jo el mando nuevamente al mismo Marqués de (iál · 

vet. 

S. !lasta 1649 actúa nuevamente y en 1650 lo entrega 

al Conde de Alba Liste. 
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6. Durante el siglo XVIII actBa dos veces como go 

bernador del reino de la Nueva Espafia, en 1741 

tras l<i muerte del Duque de J;s Conquista, Pedro 

Castro Figueroa, entregando el mando en novicm ~ 

bre de 1742 al Conde de Fuenclara. 

7. El 9 de febrero de 1760 tom6 posesión cuando mu· 

ri6 el Marqués de las Amarillas, Agustín de Ahu· 

mada. 

Todos estos intcrinatos, fueron presididos por el 

oidor decano, tomando las.atribuciones gubernamentales y judi 

ciales con prudencia, y más aún las de tipo eclcsi~stico 1 Ii~ 

mitfindose en estos casos, a solucionar Jos asuntos más urgen~ 

tes pues prefirieron esperar la llegada del nuevo virrey. 

Con la reforma de 1776, se modifica la planilla de 

ministros de la Audiencia 'y !leal Chancillerra de México, 

crcdndose la plazn de regente del propio tribunal. Su actua· 

ci6n fue regulada por la Instrucción dada en Aranjuez el 20 

de noviembre de 1776. Se trata de una Instrucción que esta 

blcce lo que deben observar los regentes de las reales audie~ 

cias de América: sus funciones, regalías; cómo 'se han de ha· 

her con los virreyes y presidentes y éstos con aquellos, vi 

niendo a ser una especia de ley orgfinica, ya que es un docu 

mento rico en normas jurldicas. 

Las disposiciones de este cuerpo legal podemos dis • 

tinguirlas en dos grandes grupos: las referentes a las atri, 

buciones de los regentes y las que tratan de su estatus pers~ 
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nal. En cuanto a sus atribuciones, las podemos subdividir a 

su ve: en subgrupos: las relativas al gobierno externo del -

mismo tribunal y las atribuciones de jurisdicción particular 

del regente~ estas Oltimas también se pueden subdividir en 

dos subgrupos: en el primero serían las normas protocolarias 

y en el segundo el conjunto de derechos y oblig•ciones del r~ 

gente. 

En cuanto a las normas de gobierno interno, se en 

cucntran aq11cllas disposiciones que regulaba11 las rclacio11es 

entre el regente y los dem4s ministros subalternos Ju la Au -

diencia subordinados a él. Por otro lado se c11cuentran todas 

l:1s normas tendientes .1 regular las relacione~ del regente, 

en rcprcsentaci6n del ...:ucrpo Je la Audicnci<1 i:on el virrey. 

de acuerdo al articulo b6 Je esta lnstrucció11 de Regentes, el 

regente debía actuar como presidente de la :\uJicncia y ésta • 

encargarse del gobierna en las cas<>s Je vacil11ci;1 del virrey, 

sin <lar más explicaciones de los demás encargos virreinales. 

Asi, Ja Audiencia <le México tomó el mando virreinal 

en calidad de interina estando esta ve: •11 mando <lcl regente 

)"no el oidor decano vari.1s VCC:l•s: !hh) 

1. La primera en 1776, tras el fallecimiento del vi 

rrC"y Antonio !\ucarcli r llrsú:1 1 a pesar que cxis· 

tía ·pliego Je mortaJ:i, puc:; quien c~taba asign.1-

Jo como sustituto (Marti11 Je ~ay0rgal se encon · 

traba c11 Cc11troam6ri(;t como prcs1Jcnte y gobcrn! 

Jor general Je Guatt'mal:1. i~stc intcrinato fue • 

aprobado por el rey por Jc~rcto enviado en 1780. 
·: 
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Z. La segunda en 1784, la Audienciatom6 el gobier

no y el regente la presidencia y capitanía gene

ral. Sin embargo, por medio de Real Orden del -

10 de enero de 1786, se dispuso que en Ja vacan

te del virreinato, el gobierno civil y militar 

dehía ser ejercido corporativamente por Ja Au 

diencia, correspondiendo anicamente al regente 

la presidencia de la misma. 

3. La tercera cuando muere el Vi·rrey Bernardo de 

Gá!ve' en 1780, Ja Audiencia de MExico gobern6 -

en las mismas circunstancias. 

En la Constituci6n de Cádiz de 181Z, se substituy6 -

el cargo de virrey por el de"jefe político superior, se cre6 

un organismo legislativo local llamado diputaci6n local y se 

prohibi6 que las Audiencias se ocuparan de los asuntos admi -

nistrativos, entre otras reformas. (b7) 

En su artículo 33Z, preveía que en los casos que va

care la jefatura política superior, le correspondía al inten

dente actuar como_ interino, y a falta de Este, el vocal de la 

diputaci6n provincial que haya sido nombrado en primer.lugar 

cuando se designaban los miembros de la diputaci6n provincial 

correspondiente. Por eso mismo, el reglamento del 9 de octu

bre de 1812, no contenía ·ninguna norma relativa a la sucesitSn 

del jefe político superior en los casos de muerte o incapaci

dad, sino ~nicamente se da la prohibición a los magistrados -

de las audiencias para ocuparse de los asuntos relacionados -

al gobierno. 
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En 1814, Fernando VII abrog6 toda esta legislaci6n 

liberal de Cádiz, mandando que volviesen las cosas como esta· 

ban antes de 1808. En consecuencia, se retomó el sistema 

virreinal y en los casos de ausencia, se debía recurrir al 

pliego de mortaja o de provincia; si faltare éste, le corre! 

pendía al jefe de mayor graduaci6n hacerse cargo del virreln~ 

to en calidad de interino. Esto fue confirmado por Real Or · 

den dada en Madrid el ZO de agosto de 1818. 

6. LA REAi. AUDIENCIA COMO CUERPO LEGISLATIVO DE GODIIlRNO 

El Jcrccho indiano se define como: ''conjunto de di! 

posiciones o normas juridicas que, emanadas de la misma ¡1uto· 

ridad estatal española, a por sus delegaciones, tuvieron por 

objeto exclusivo regular las relaciones sociales Je lo~ habi· 

tantcs de las lndias Occidentales con características Jcfini· 

das y diferenciadas del derecho castellano o español". ti.HJ 

El derecho indiano está contenido en las Re;llc~ C6d~ 

las, Provisiones, Instrucciones, Ordenanzas, etc., dict;1J;1s 

por la Corona cs¡1;1ftola, qucd:1n<lo el Jcrccho ~;1stcll3110 ~amo 

supletorio del in<li;ino 1 formanJo parte del mismo, las l.·ostum

brcs jurídica3 propias de América. 

El hecho de que Ja Reina Isabel de Castillo patroci· 

nara el descubrimiento de América, tuvo como con.secuencia {¡ue 

lo~ territorios descubiertos quedasen incorporados a esa na -
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ci6n y sujetos al derecho castellano, pero hay que hacer no -

tar que, si en un principio se pretendi6 sujetar los territo

rio!J con·quistados al mismo, la realidad geográfica, etnográfi 

ca y econ6mica de las Indias Occidentales, tan distinta a las 

necesidades de España, dio lugar al nacimiento de un nuevo d!!. 

recho, que si bien se basó en el derecho castellano, se apar

t6 pronto de aquél, quedando el. mismo como supletorio, y aún 

así, la influencia del derecho castellano presentó mayor in -

fluencia en el derecho privado. 

Las decisionc~ que se tomaban dentro de las institu 

ciones creadas en América para aplicar el derecho público: 

Audiencias, virreyes, gobernadores y municipios, fueron apoy~ 

das y orientadas en las instituciones castellanas, pero pron

to se apartaron de las mismas por no ser aplicables a Améri 

ca; decretándose que las disposiciones dictadas para las In 

dias por las autorldndcs metropolitanas: el rey, la Casa de 

Contrataci6n de Sevilla y el Supremo Consejo de Indias., tUVÍ!!_ 

sen primacía y observancia. 

Así en la Recop i lac i6n de las Leyes de Indias de 

1680, se dispone: "Orden3mos y mandamos que en todos los ca-

sos, negocios y pleitos en que no estuviese decidido, ni de -

clarado, lo que se debe preveer por las leyes de esta Recopi

lación, o por c6dulas, provisiones u ordenanzas dadas y no r~ 

vacadas para las Indias, y las que por nuestra orden se desp! 

charen, se guarden las leyes de nuestro Reino de Castilla cou 

forme a la de Toro". (69) 

Esta ley ·de Toro (1505), reproduce otra del Ordena -
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de las fuentes del derecho castellano: 

lo. Ordenamiento de Alcalá 

2o. Fueros Municipales 

3o. Fuero Real, si se acreditaba su apl1caci6n 

4o. Las Siete Partidas 

Este orden de aplicación fue sancionado posteriorme~ 

te por la Nueva Recopilación de Castilla, promulgada en 1567 

por Felipe ll, y por la Novísima Recopilaci6n de las Leyes de 

Espal\a (18-05), 

Respecto a la esfera del derecho privado, dice Ots · 

Capdequi (7U],que la aplicación de los preceptos contenidos 

en los diversos cuerpos legales de Castilla alcanzó en las l~ 

dias casi la misma amplitud que en í:spaña. Cuando los gobern;!_ 

dores españoles, en el caso de legislar sobre ta familia, la 

sucesi6n, el derecho de propiedad o de obligaciones, las nor· 

mas que a1. efecto dictaron no hicieron otra cosa que regular 

nuevas situaciones de hcl'ho, sin alterar en sus íundamentos la 

doctrina jurídica tradicional del derecho castellano. 

Para saber por tanto, a qué fuentes legales se debía 

acudir para estudiar caalquier tftulo o acto jurídico procc · 

dente de la época colonial, habrá que saber primero a qué fe· 

cha corresponde su celebración u ori~en jurtdico. l!n los 

asuntos anteriores a 1505, se debia Jplicar la ¡1rclaci6n cst! 

blecida segan el Ordenamiento de Alcalá; entre 1505 y 1567, 

se deb!a acudir a las Leyes de Toro y después a las siguien 

tes fuentes expresadas en la misma ley; entre 1567 y 1805 se 
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debía acudir en primer lugar a la Nueva Recopilación y en se

gundo lugar al orden expresado; si el asunto era posterior a 

lBOS se deb!a acudir, en primer lugar a la Nov!sima Recopila

ci6n y luego a las restantes, siempre en el mismo orden de 

prelación sefiala<la. 

Todo esto, siempre y Cl1ando no existiera una dispos! 

ci6n nplicable en el derecho indiano, teniendo en cuenta que 

no todas las disposiciones emanadas de la Corona deb!an ser -

tomadas como su~lctorias. La Recopilaci6n de las Leyes de 1~ 

dias de 1680 en su ley 4, titulo !, libro !!, estableció que 

no era de aplicaci6n ninguna pragm~tica de las que se promul

garon en estos reinos, '' ... si por especial c5dula nuestra, 

despachada por el Consejo de Indias, no se mandare guardar en 

aquellas provinciasº. 

Así pues, le correspondía a la Audiencia aplicar y -

revisar todas esas disposiciones y, en caso necesario, crear 

normas y leyes que considerara ·necesarias para el buen !unci2 

namiento del gobierno virreinal ''para que en todo se provea -

lo que más convenga al servicio de Dio~ Nuestro Se~or ... bien 

de la causa pGblica y conservnci6n de las Indias: Mandamos a 

nuestros Virreyes, Presidentes y Oidores, que con interven 

ci6n de los fiscales hagan· sacar traslado de todas las orde 

nanzas y dem~s autos y acuerdos con que se gobiernen y tuvie

ren proveídos parn la conservaci6n de la tierra, y administr~ 

ci6n de la justicia, y nos la env{en autorizada y en forma 

que haga f~; y siempre que determinaren en el acuerdo algún 

auto tocante al gobierno público sobre materias que hagan re-
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gla o se dé orden para lo venidero, nos avisen de ello con 

los motivos en que se hubieren fundado 11 • (";"l 1 

La potestad legislativa en las Indias y en la Penín

sula, correspondia al monarca del ~uul los demás organismos 

en tod•lS las Ordenanzas y estatutos l¡uc para l.:as Indias se hi. 

cieran se nucesitnha la confirmación real; con una Jifcren 

cia, que las dictadas por los virreyes y las Audiencias den 

tro del Real Acuerdo, debían ejecutarse i11m~Jiat3me11tc, mien

tras que las pr.Jpuestas por los gohcrn:idores, ..: iulL1dc:> )' 

otras institu~ioncs <le menor catcguri:1 1 no su poJ[.1n oje~utar 

sin previa aprobación <le! virrey o de la Audiencia <le! distri 

to, Jcblan aJcm;ís ..;cr enviadas aJ rey para :;u confirmaci6n, 

Oc esta ma11cra, la AudicnciJ constituíJ~1 c11 Real 

Acucrtlo,prcsiJida por el virrey. Cf.'.l el Cuerpo Legislativo 

del reino, sus Jcterminaciones en estos c:1sos se llamah:1n Au· 

tos Aco rdaJ.os, eran un conjunto de re el .1 s para c l fu tu ro, que 

,, diferencia úe las "fa;:;añas'' úcl :rntiguo dcrc..:ho espaftol, t~ 

.nían fucr:a por sí mismas ya que eran aplicables de inmedia • 

to. Estos auto~ acordados, tuvieron mucho que ver para el d~ 

rccho mc.'<.ii;ano '/ :;e pucd.e afirmar que 1.:1 ~11cv:.i España, b.'.ljo • 

ul régimen virreinal, fue un país autdnoma en ~ua11tu a que h! 

cía su propia lc~islación. 
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CAPITULO V 

YINCULACION ENTRE LA REAL AUDIENCIA 
Y LOS SUPREMOS ORGANOS JUDICIALES DEL 

f'lEXICP INDEPENDIENTE 

Antes de anali1ar este tema, haré una breve remem 

branza de los hechos anteriores a la priaera Constituci6n con 

respecto a la situaci6n y a las innovaciones que sufrió la 

Audienc'ia y Chancillerla Real en Nueva Espalla. 

El caabio de las casas reinantes durante el si¡lo 

XVllI en Espalla, provoc6 el priaer airo que transfora6 las 

ideas doain•ntes en.el aobierno y en la oraanizaci6n judicial 

de las colonias con las llaaadas Reaencias. Esta reforma de 

1776, trejo consi10 el a1111ento de personal en la Audienda: 

El prHidente, que era el virrey, un re1ente, diez oidores, 

cinco alcaldH .. 1 cri•n y dos fiscales, e 1 > eparte de ea 

pleados subaltemos ya existentes. 

El re1eate tenla varias atribuciones ya que sus fa 

cultades eran pollticas, adaiaistrativas, judiciales, finan -

cieras y ailitares, quedando en resuaen como jefes de toda la 

adainistraci6n ,.Oblica anulando la autoridad de los virreyes, 

1oberaadorea, corre1idores, y alcaldes mayores, ast como las 
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facultades de 101 ayuntamientos en cuanto o su gobierno y su 

· adtlinistraci6n. 

Por otro lado, el Consejo de Indias también se vio -

afectado en sus facultades el año Je 1717, a consecuencia de 

la creaci6n de la Secretaria de Est:ido y del Despacho Univer

sal de las Indias, que asumi6 las :1tribucio11cs correspondien

tes a la Real Hacienda, guerra, n:1vcgacjó11, comercio y provi

si6n de empleados. l11cluso este nuevo 01·ganismo diviJi6 sus 

funciones en 1787, dejando la parte rcr~rcnte ;¡ graci;1, justi 

cia y ne¡ocios eclesiásticos para si, y la guerra, hacienda, -

comercio y navegaci6n para el Consejo de Indias como oraanis

mo consultivo. 

En general estas reformas se inspiraron en las leyes 

francesas, gobernaba la dinastfa 8orb6n. 

Durante el siglo XVIII nacieron las iJcas de liber 

tad e independencia culainando con 1:1 RL·voluci6n Industrial 

en Inglaterra, que trajo como consecuencia un r~gimc11 consti

tucional, favoreciendo en 1776 a los [st:idos Unidos Je Norte

amtrica, adoptando una fonnu 11 repuh11cana, dC'mocrtitic3 y re -

presentativa 11 de gobierno, lo cual fue tlc !!1.1n trascendencia 

en el resto del Continente Americano, pues alentó a las colo

nias espaftolas para llevar a cabo una rcvoluci6n semejante. 

Por otro lado, la Revoluci6n Francesa St..• iniciú en 1789 

con el objetivo 'lle acabar con la monarqula absolutista de la 

nobleza y el clero, estableciendo un régimen r~publicano en -

favor de las clases .populares, cuyos beneficios fueron aprov~ 

chados principalmente por la burguesía que trató de extender 
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sus ideas y dominio sohrc toda Europa. Esto alentó a los 

criollos de Ja AmErica l~spañola, para rcali:ar en un pafs eu

ropeo la 11 rir:1n RC'11nió11 Americana" en 1798, con la finalida<l 

de destituir 1:1 d1Jmit1nci6n hispan:1 en los virreinatos de l:t 

Nueva España, :-:11cva Granada, Río <le la Plata r dc-m~h tl'rri to· 

rios somC'thlos a ltt Corona Es¡rnii11la. llit.:ho mO\'imiC'nto prorc~ 

t6 un;:1 nc<.:ión continc•ntal quC' tuvo como cons<.•cucnciil a pri.nc,l. 

píos del siglo XIX 1 cuando Esp:ifia St• l"ncontraba invatlida por 

tropas n:1pnlc611ic:1s 1 <IU~ J11s colonias r~clamaran su gohicrno 

propio, rrimcr paso para SU indt'JlCJHJcnc.i;1. 

Mientras tanto, los h:1bit:1ntl'S españoles, inconfor -

mes con C'I convenio c¡t1C' h:1hi~ c~Jchr:1Jo et ministro c;oJny con 

Napolc6n Bonapartc, lograro11 'tuc 6stc fuera destituido y que 

el rey Carlos IV l1hdicura la CorQna en favor de st1 hijo Fer 

nando Vll cn lROR. ll!ihitmcntl~, Bonapartc consiguió que por 

medio de los Tr;1t:1dos <le R:1yona, rcnunci~rn tcmpurnlmcntc al 

trono, para evitar 1;1 división de los espafioles, publicándose 

en tns Gacetas dC' Madrid ln.s renuncias en fnvor de Napole6n y 

ta obediencia de los Consejos dejando a los Tribunales de la 

Corte de Murnt como lugartenientes, nomhrnndo en su rcprcscn

taci6n a su hermano Jos6 Bonapartc quien dur6 hnsta 1813: pe

ro el pueblo csp:1flol lo dcscdhoci6 como gobernante, 5uhl"\'ántl~ 

se contra los invasores y formando las ju11tas locales de go -

bierno, las cuales decidieron crear un organismo central que 

unificara y dirigiera la campana contra los franccs~s, form5n 

dose de esta manera 1~ Junta de Aranjue: reconocida como prin 

cipal en todo el reino y las colonias. 
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M~s tarde, al quedar disuelta esta junta por las gu~ 

rras se cre6 una regencia la cual dispuso que se procediera a 

la elecci6n de diputados en todo el reino y las colonias; en· 

tre los cuales se distinguió por México: Miguel Ramos Ariz · 

pe para constituir un organismo supremo: Las Cortes, que se 

reunieron en C5diz e11 1810 para cre;1r en 1812 Ja primcr¡1 Con! 

tituci6n de la monarquía indiana que iba a modificar durante 

un breve período, la estructura del reino y las coloni:1~ la 

cual no sólo representó la adopción de los liberales, sino 

que además las inquietudes de los partiJarios Je la indc1>c11 

dencia encontraron un cauce politice~ tr~vSs d~l ~ahildo Je 

la ciudad de México, en su mayorfa criollos. 

Esta ley suprema, modificó todos los ritmos guberna 

mentales de manera fundamcnt;1l, creando nuevas cstructur~15, 

suprimiendo otras y poniendo al dia las que se conservaron. 

Vino a dar al estado espaftol una nueva organización. (!) 

Durante este bienio las Cortes realizaban una intcr!:_ 

santc labor legislativa, en la cual se prccúró desarrollar di· 

versos preceptos constltuciunalcs por medio de una coplosa I~ 

gislaci6n ordinari~, dentro de ln qlJC se encontraba el.Regl! 

mento de las Audiencias )' Juzgados de Primera lnstan.cia, dado 

por las Cortes de Cádi: el 9 de octubre de 181Z; éste trataba 

sobre el rEgime~ que debfan llevar la1 Audiencias y.in forma 

de proceder en los asuntos que le llegaran, actuando solamen· 

te como poder judicial, excluyéndolas de la facultad gubcrna· 

tiva que goiaban. 

El imperio en cuanto a su extenso territorio fue di-
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viJiJo en Z7 distritos judicioles: Aragón, Asturias, Buenos 

Aires, Canarias, Caracas, Catalurail, Cuba, Cuzco, Charcas, Chi 

le, Extremadura, Galicia, Guatemala. Granada, Gundalajara, Li 
ma, Madrid, Mallorca, Manila, M!xico, Pamplona, Saltillo, Qui 

to, Santa Fe de Bogot5, Sevilla, Valencia y Valladolid; fren· 

te de los cuales debía haber una audiencia; lo que significa~ 

ba cambiar las Chancillerías de Valladolid y Gr.inada, as! como 

Ja Cámara Je Comptos del Consejo de Navarra por Audiencias, )' 

crear dos mas·, una en Madrid y otrn en Saltillo, independien

temente de las 22 preexistentes. Todos debian tener las mis· 

mas condicione• y facultades además de ser independientes. 

Se suprimió Ja diferencia entre oidores y alcaldes del crimen 

dando • todos la catcgoria de magistrados; sin embargo el n6· 

•ero de éstos cambiaba seg6n la importancia de la Audienci~ · 

al igual que las salas de lo civil y de lo criminal. En Méxi 

co, la planilla quedó: un'regente, doce ministros y dos fis· 

cales, con dos salas civiles y una para lo criminal compues • 

tas de cuatro ministros cada una. La presidencia que corres· 

pondfa •·.los regentes signiflc6 que no serla ejercida 

por el gobernador de la provincia correspondiente como ante 

riormente. 

Nos dice el Reglamento que las facultades de-estas -

nuevas audiencias eran: (3) 

Primera: Conocer en segunda y tercera instancia de 

tas causas civiles y criminales que se les remitan poT los 

jueces de primera instancia de su distrito en apelaci6n o en 

los casos que previene esta ley. 
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Sesunda: Conocer de las causas de suspensi6n y sep~ 

raci6n de 101 jueces inferiorc5 Je su territorio conforme a -

la Consti tucilSn. 

Tercera: Conocer de bs competencias entre los mis 

mos. En ultTUllar las que ocurra11 C"ntrt' los jueces subalter 

nos y los tribunales y juzg;1Jos esprci:tles, o ~ntre 6stos r 
las Audiencias, se decidir511 por la m5s inmedi;1tJ. 

Cuarta: Conocer <.k los n·i.:urso'\ de protección )' los 

de fuerz.;1 que se.• introduzcan th• los trihunalcs )' nutor1dadcs 

eclesiásticas de su tcrritor·io; rntcn\li~11dusc comprcn<liJo en 

ellos los recursos dl' nuevos Jic:-.mo::. dl' qut• antes conocía. 

Quinta: Recibir U.e los ,i11t:1,,.·cs suh•dtcrnos J<.• su te

rritorio los avisos de lns c:1us~s que se formen por delitos, 

y las listas de las causas ~ivll~s y crimjnalcs pendientes, -

como se manda t>n la Consti"tur1ón, p<1r.1 promover lu más pronta 

administraci6n de justicia. 

Sexta: Hacer e) rccih1micnto Je ahogado,, pn.·vius 

lu formalidades prescritas por las lt•¡·e;. Y Jos abogados 

que así se reciban o 4ue estén rccihiJos hasta el día, podr:'in 

ejercer su profesión presentanJo el 1 ítuJo, en CUill<iuier pue

blo de las Espallas, exceptuando únicamente aquellos en que 

hay colegios, pues deber&n incorporars~ c1l citos conforme al 

decreto de las Cortes de 22 <le nbril de 1811. 

Séptima: Examinar a todos los qu<.· pretendan ser es

cribanos en 1u1 respectivos territorios, previos los rcquisi

t os establee Idos acud 1 rlln a 1 Rey o a la lle gcnci a, con el docJ,! 

mento de su aprobaci6n, para obtener el correspondiente titu-
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lo. 

Octava: Conocer de los recursos de nulidad que se 

Interpongan de las sentencias dadas por los jueces de prime 

instancia en las causas en que procedi6ndose por juicio ese 

to, confonie a derecho, no tenia lu1ar la apet.ad6n; cuyo < 

nacimiento será para el preciso efecto de reponer el procei 

devolviéndolo, y hacrr efectiva la responsabilidad de que ! 

ta el artfculo 254 de la Constituci6n. 

Novena: Conocer en ultramar de los mismos recursc 

de nulidad, cuando se interpongan de las sentencias dadas 

tercero instancia, o en seaunda si causan ejecutoria, para 

lo el efecto que previe~e el artfculo 269 de la ConstituciC 

El plrrofo XIV articulo 1 del Reglaaento a la let1 

dice: "No podr6n las Audiencias to•ar conocimiento l1auno 

bre los asuntos gubernativos o econ6micos de sus provincia! 

dando .una dara separaci6n de .los poderes establecido por 

Constit~cl6n~~ Cldh. . . 
. Ta.ibifn suprimen los Ju11ados de Provincia y de cl 

' ..... 
· ··.; tel co•o ·las -plazas de al1uacil •ayor que existlan en al1u1 

Audiencias·: Asi•il•o se establecieron nor11as procediaental 

sobre juicios posesorios y. de 'prop.iedad, la tramitaci6n de 

cursos y del juicio verbal, ade .. 1 la adopci6n de la casa ; 

ci6n, llaa6ndola recurso de nulidad. Esto independiente•er 

de otras noraas que establecieron ·en el capitulo referente; 

los tribunales inferiores. 

Los sueldos de las Audiencias a excapci6n de la dt' 

·Madrid, eran propuestos por el.Capi.t'n General da cada pro', 
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cia, oyendo al intendente o jefe de la llacienda, a la Audien· 

cia de su distrito y a la regencia quien los dC'bía remitir 

las Cortes para su aprobnci6n. 

De forma muy ampli:1, se plasma el régimen interno de 

las Audiencias previniendo Ja manera de expedir ordenanzas pa 

ra su régimen interior fordenan:us particutan.•s) pero, no 

llegaron a imprimirse. 

En lo referente a la admi111stració11 de jl1sticia int~ 

rior, se cstablcci6 c1 sistema de juvc~s letrados Je partido 

)'se otora6 jurisdicción a Jos alcaldes municipales. Las di· 

putaciones provinciales debían, de acuerdo con la Audiencia, 

hacer la distribución provisional de partidos1 en las cuales 

debla haber un juez letrado de primera instancia por cada 

S,000 habitantes, además, establc~cr en esas diputaciones el 

número de subalterno::.; necesarios para su adm111istrn~ión. Es· 

tos jueces estaban en su puesto por u11 11crlodo de seis afios, 

previniendo que en su ausencia podían :;1n sustituidos por el 

alcalde correspondiente. l.os alcaldes de los pueblos tcniar1 

a su car¡o el oficio de conciliadores ·lo que hor llomar[a · 

mos jueces de pai-, en aquellos asuntos de resolución uraen· 

te, quedando con las mismas condiciones en sus facultades pa· 

ra la econo•ta y el gobierno. 
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1. ORGANIZACION JUDICIAL EN LA CONSTITUCION DE CADIZ 

F.1 19 de mar:o de 1812, las Cortes promulgaron la 

Con~tituci6n Políticn dC' la Monarquía Española largamente pro 

metida, que in~lui'1 entre muchas reformas la libertad de pre~ 

s.1, 111 dc!=taparición de la Inquisición, etc. ordenando nl Vi -

rrcy ir1tcrino Vcnegas dc Nueva Espafia que la publicara y ln 

pusiera en vigor en septiembre del mismo afio, pero la suspen

di6 poco dcspt1Es 1 yn que sus funciones se hablan reducido a -

la posici6n de jefe polftico·supcrior y la Audiencia, que te

nía una posici6n privilcgiadn, se redujo a un mero tribunal. 

Fue rcstnhlccida por el último virrey reconocido por la Nucvn 

España, Cal lcj:1, al nfto siguiente. Al regreso de Fernando 

VII fue abolida estn Constituci6n, regresando al régimen ab

solutista en mayo de 1814 y publicado en septiembre de ese 

mismo afio en Nueva Espaftn. En marzo de 1820, como consecucn· 

cia del levantamiento de Riego, Fernando VII se .vio obligado 

a restablecerla, trayendo como resultado el que en México. el 

virrey Apodaca a consecuencia de la adhesi6n de Campeche y V~ 

racruz a la Constitución tuviera que jurarla en mayo de ese · 

mismo año. 

Esta Constituci6n compuesta por 384 articulas, divi

didos en diez t!tulos, plasma principalmente el cambio del • 

régimen monárquico absolutista al constituclona~ trayendo co-

mo consccuC"ncia el principio fundamental de la divisi6n de 

poderes. entre otros cambios que sirvieron como base en las 

constituciones subsecuentes al México Independiente. Esta di 
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visi6n de poderes hizo un cambio fundamental en las funciones 

de la Audiencia reduciéndol;1s a meros tribunales civiles r 

criminales, quitándoles todo t!l poJrr gubern:1tivo 1¡Ul' tenían. 

Sus funciones principales fueron pl3sma<l;1s en cJ ltrglamcnto 

de las Audiencias y Juzgados d1..• Primcru lnstanci;1; J;1do en 

las Cortes de Cádiz el 9 de uctuhre de IKIZ y en Ja misma 

Constitución. El Regente Tomás Gonzált•: Ciildl'rón asumió 1a 

presidencia de este Tribunal. 1~11 virtud de cst~1r c.:ubic.>rtas 

Gnicamente diez dr las do~c pl;1z:1s Je magistraJos ;1s1gna<los 

para la Audiencia de México, se• d1stribU)'Cron niutro magi~tr!!_ 

dos para la primera sala de Jo ci\'il, tres para la scgundll Sf!. 

la tambi~n en materia civil, y tres magistrados ~11 la sala de 

lo penol. (5) La Ciudad de ~tóxico S<· dividió en seis partí -

dos, judiciales y Calleja, que se había autonombrado jefe poi!. 

tico superior, nombró jueces de 1>rimcr:1 inst:1nci:1 Jcs.1p:1r~ 

ciendo los juz¡ados de provincia cntr~ otras jurisdicciones 

ordinarias. 

El articulo 17 del capítulo 11, título 11 dil·c: "1.a 

potestad de a¡>licar lns lcyc~ c11 las caus:1s civil~s y crimin~ 

les reside en los tribunalc!i cstablel:'idos por Ja ley", rcafi!. 

•ando esta postura en su articulo 24:?¡ el titulo quinto espe

cifica la forma de proceder de éstas. El capitulo primero, -

trata de los fueros que poJriamos llamar como ''especiales'' P! 

~a los eclesilsticos (el clero) y los militares; asimismo el 

articulo 247 dice que ningún espafiOl podrá ser j11?gado en las 

causas civiles y criminales por tribunales especiales, sino -

por juzgados establecidos por lo ley. El artículo 251 habla 
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de los rcql1isitos para ser m3gistrado o juez; éste debía ser 

mayor de ZS años, ser nacido en territorio cspaftol y haber 

llenado los reqt1isitos del decreto, expedido el 9 de octubre 

de 1R24 (6) el cual debcrfa1haher ejercido durante seis afies. D•!! 

tro <lcl mismo cnpitulu primero se mencionan las funcione~ del 

Sttprcmn Trihunnl, éste se cncontrahn dentro de la Corte y era 

ésta la que Jctcrminabn el número de magistrados y las salas 

en que h:1hian de distribuirse; dicho tribunal conocia princi

pnlmt•ntc de los conflictos de competencia entre las Audien 

cins, de los juicios en contrn de los funcionarios y de sus 

r~sidcncias, el recurso de fuerza de los tribunales cclcsi5s-

ticos, aJcmfi~ J~ proponer a las Cortes la creaci6n de nuevas 

1eycs. En gcn~rnl este Supremo Tribunnl tom6 atribuciones 

que anteriormente le correspondfan a los oidores dentro del -

Real Acuerdo y al Consejo de Indias. 

z. ORGANIZACION JUDICIAL EN LOS ELEMENTOS CONSTITUCIONALES 

DE IGNACIO LOPEZ RAYON 

A pesar del esfuerzo de las Cortes de C~diz para 

mantener unidas a Espafta las Colonias de América y México, ya 

se sentla_n las ideas de independencia y libertad desde 1808. 

Se planteaba en Querétaro el movimiento 'armado contando con 

colaboradores como: Ignacio Allende, Mariano Abasolo, Juan. 

Aldama, Miguel Hidalgo y Doña Josefa Ortiz de Dominguez entre 
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otros; se precipitaron los acontecimientos, r el plan ql1c se 

venía madurando 1 incompleto aún, tuvo que ponerse en práctica 

el lb de scrticmbre de 18111; l~l luclw t.~stuvo dl•stinada 

convertirse en la primera revoluci6n dc nuestra hi:-:toria pC'

ro los ohjctivos princip~lcs q11c cr:111: · rcligi6r1 1 libc1·taJ y 

justicia, no fueron vistos por el Cura lliJ.dJ,:o, L'.:1hr:n <le Ji-

cho movimiento: tocnri;1 ;1 otr:1 11crso11:1JiJ:1ll cnnl·rctílr 1:1 cx¡1~ 

sici6n constitucional <ll• J;1 i11!-.111g1·111.:i:1: l~11;H:io I.ópt·.: l<arlin 

quien no rcprcscr1t:1 ~illll 1:1 f1g111a 11'..• rr:rn:-.ición 1:11trt• 

las dos primeras ct<1pas d(• la gt1L•rr:1 Je· lnJt.•pcnch.•ncia, <.·ntrc 

esa "primera olcaJa •• <lf.' un impulso prcm;1turil, pcru pcrc..•111u.· 11 

que en seis meses tnn solo, l Jt·vanJo la \.'ausa a\I pueblo, h-.i 

bia dado ul movimiento curG~tcr r~vn1l1~iu1t:11·io, y J,1 ''s~gl111 

da .•. m5s tcnn: e incump:1r;1hJ~1nc11t~ n15~ ¡1ot~11tc 11u~ !;1 prim~· 

ra", que umplió aún m:'i~, el al1:a11L·c· Ucl m•i•;i1111l-'nto. A L:l co· 

rrcspondcria pUt's, cnla:.:ir ~1mhos momt•nto..., 1il- la lucha; 110 cvJ_ 

denci6 nunca, el espíritu rt•volul·iu11;1rio dl' quíc..•n tu hahío1 ª!l 

teccdido, mucho menos se mostró .1arn;is !;111 r;1dil'al, supo ser 

sin embargo, ºla fucr::a quc ímpuJ:;,l t•I 11wvimic..•nto11 (:' J t•n csl: 

momento tan critico de la insurgencia. 

L6pc: Rny6n l1nbi:1 instal;1Jo c11 anosto dv 1811 crt :J_ 

tácuaro la "Suprema Junta N¡1cional Amerh::uw" compuesta por 

tres miembros: L6pc:: Ray6n, Jos~ ~turí:i 1.icc..•agt1 y cJ doctor 

José Sixto Verduzco. Los sccrctaric1s de Estado dcbta11 m~n~ 

jar: uno, negocios extranjeros y de guerra otr<•, lo corrcspon 

dienteo a Gracia y Justicia, ul tt'rcero 1 tocaría cuidar eol lle! 

pacho de llacienda; más tarde se nühicrc José' Marra Marcios y 
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Pavón a esta junta, imitación de las formadas en la Península 

lhérica. 

Dentro de esta junta Ray6n elabora un documento lla-

mado "Elementos Constitucionales'', meta toral, organizar un 

gohierno 1 ibre en Ja Nueva Espai\a, que rigiera en nombre de 

Fernando VII y evitar que el monarca cayera en manos de Napo-

león. F.n realidad este documento no se publicó pues al mismo 

Ray6n le parecía insuficiente, así lo hizo saber a Morelos, · 

sin cmhargo, tuvo gran i11flucncia en las ideas del Generalis! 

mo para redactar una ley fundamental, de Ja que hablaremos 

después. 

Dentro <lo Ja exposición de motivos, Rayón enfatiza -

la mala administración que llevaba la Audiencia ·afinMndo que 

" ••• casi al mismo tiempo el Tribunal más respetable de la Na

ci6n nos atemoriza; s61o el profundo conocimiento de nuestra 

ju~ticia fue capaz Je supcriorizarnos a estos obst4culos''• (8) 

dando a entender que la Junta Suprema, compuesta por insurge~ 

tes representantes del pueblo, formarian el Supremo Tribu • 

na! de la Nación en representaci6n del monarca. Sin embar¡o, 

en los Elemento~ Constitucionales no se enfatiza la fonaa de 

apl~car las leyes y su composición interna; solamehte en su -

artículo 16 a In letra dice: "Los despachos de Gracia y Jus

ticia, Guerra y llncienda, y sus respectivos tribunales se si,! 

temarlin con conocimiento de las circunstancias" pero afina -

dentro del artkulo 21 que la divisi6n de poderes es propia 

de 1:1 soberanía. 

En este proyecto de Consti tuci6n se apoyaron para r!_ 
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dactar la primera Constitución del México Independiente, 4ue 

entr6 en vi¡or el 4 de octubre de 182~, siendo presidente Gu! 

dalupe Victoria. 

3. ORGANlZAC!ON JUDICIAL EN LA C.ONSTITIJC!ON llH APAT:INGAN 

Uno de los diri~c11tcs m5s not:1hles en ~l movimi~nto 

insurgente. fue José María MorL"los y Pavón, t.¡u1c11 formó parte 

de la Suprema Junta Americana_, pero ést;1 no tuvo la fuerza h!, 

cesaria para hacer un camhio fund11mcntal en la nación ya 

que entró en vigor la Constitw .. :ión dL· r.ác.11: comentada ante 

riormente. Ante la situación insurgente, Morclos instaln el 

14 de septiembre de 1814 un Coui.:rcso en Chilp•rncingo, lJUcdan

do coao propietarios los mismos in:->urgcntl·~ de la fracasaJu 

Junta de Zit4cuaro: Ray6n, Liccag:i y Vcrdu=.co, como suplen 

tes el licenciado CarJos Marí:1 Bust:1mante, el doctor Jos6 

MaTfa Cos y el seftor Andrés Quintana Roo, todos nombrados por 

Morelos;. José Murgufa en representilci6n de Oaxilca y José M. 

Herrera por Tccpan, fueron elegido:-; por voto popular. More 

los ante el Congreso dio a conoc<.>r un documento que antecedía 

la Constitución aprobada en Apatz.ingán el 22 Je octubn.• <le 

1114. Este documento llamado "Sentimientos uc la Naci6n" de· 

clara en 23 puntos un programa político, libre e indepenuien· 

te de la Corona, cuyos postulados eran: 

En lo polftico: se desconoce la dependencia de Esp! 
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ña y por lo tanto a Fernando VII como representante de la so

beranía, pues 6sta dimana directamente del pueblo y se deposi 

ta en sus legttimos representantes, dividiendo el gobierno en 

tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Jud~cial, cuyos repr~ 

sentantes debf an ser americanos estando en su cargo por cua · 

tro años. Cabe señalar que este documento plasma por primera 

ve: esta <livisi6n, pues en la Constitución de C5di¡, aunque 

se describe, no estri claro dicho principio constitucional; 

adcmds acentúa que, mientras no se cambie el sistema guberna· 

tivo, la Naci6n no paJrd ser libre. Asimismo desconoce a los 

trihun;1!cs especiales. 

En lo ccon6mico: dec~ara que se dicten leyes que m~ 

deren la riquc:a para acabar con la pobre¡a, de tal forma que 

aumente el jornal del pobre para mejorar sus costumbres y al~ 

Jar de ellos la rapi~a. la ignorancia y el hurto; propone la 

rcducci6n de cargas hacendarías, tales como la alcabala, el e~ 

tanco, el tributo entre otros a un cinco por ciento; en cuan

to a los puertos prohibe el desembarco de los barcos enemigos 

y seftala que las demás embarcaciones no se internen al terri

torio nacional y desembarquen en los puertos seftalados dando 

un 10\ de tributo (~abela) de sus mercandas. 

En lo social, proscribe para siempre la esclavitud y 

ln distinción de castas, quedando todos iguales ante la ley y 

1 a sociedad. 

En lo religioso: solamente admite la fe cat6lica y 

que únicamente se paguen el diezmo y las primicias, suprimie~ 

do las "obvenciones" parroquiales (que es la utilidad fija o 
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eventual además del sueldo que se disfruta). 

El b de noviembre y Je :1..-:u1.·rJo con L·stas idL•as, de -

clar6 el rompimiento <ll• la dcpcnJcnci;i :11 trono csp:.iflol, a di 
ferencia de los Elementos Constituc:ionalcs que rccunocian al 

monarca hispano como rcprl·scntantr de la sohcr1111i;.1. Poste 

riormcntc Morc1os señalaría: "qul' c.:I principal punto que tr!!_ 

t6 el Congreso, fue el <¡Ul' Sl' hh:ic.•;.;L· urw t:o11~titl11..:ión pro\•i

sional de Indepcndcnc1;i 11 • (91 "l11:-. 1n1ton·!'>, ~ ... ·g1i11 In manifes

tado por 'lnrclos fueron: lll•rrt:ra, Q11111tana l{(lu, Sotcru Cas-

taf\eda, Vcrduz.co /\rg:índar. (lOJ Así pul·", <•l Con!!rcso dL• 

Anáhuac expidió el 2~ de nc.:tubn: Jl' lt>l.i t:I IJl•('rctn Constitu

cional para la Libertad lk :\ml•ril·a Amc·rica11;1, m:ís cnno&.:iJo l.·~ 

mo la "Constitución Je Apa1 :in~:ín". :\ pc..•s;ir <lt• llllC' esta car· 

ta po1ftica tuvo cs...:asa \•igl•nria, nulC.'str:1 u11 .:1v•w.::.:1dn 1wnsa 

mic..•nto polítjco, lfUl' tr:1s..:cnJiú 1011 ai1n:-; lk:-.pu(•s. E11 Jínf';ts 

generales se puede inJic~r ql1v CtJ111;1l1;1 ~011 1111:1 ¡1u1·tc JugmJti

ca estableciendo los pri11...:i¡1ius y fi11aliJ;1J~s del 1:st;1Ju y la 

otra org.ínica relativa :1 1:1 c~tr11i.:t11ra gulH'rnat i\':1 r ésta es 

la que interesa al presente trahajo. Est~1 Co11:;titut:ión cons· 

ta de 242 articulas divididos c11 ~3 c:1pitulo~ Je los cuales -

el capitulo 14 trata lo relativo al Supr~mo Tribunal de Just! 

cia que dehia estar compticsto por cinco pcr~on:1s no ~spccifi· 

cando la calidad de magistrndos, stno J'-' <li)1ut:1dos; éstos de· 

bian ser segan et articulo 52 '' ... de 30 afias de edad, buena • 

reput.aci6n, patriotismo acreditado, con servicios positivos, 

y tener luces no vulgares parn dcfirmpcfiar las augustas funci~ 

nes de este empleo". Par::i la pre~idcncin eran turnados al 



174 

azar cada tres meses, esta corporación se renovaba cada tres 

afios en forma de sorteo, hecho por el Supremo Congreso; adc 

más tenían dos fjscales letrados, uno para los asuntos civi 

les y el otro correspondía a lo criminal, previniendo que si 

s6lo existiera uno debería ocuparse de ambos asuntos, éstos 

estaban, a diferencia de la Real Audiencia, por cuatro años 

en su cargo. La elecci6n de este personal, era hecha a tra 

.vés del Congreso por medio de escrutinios, posteriormente, 

por votaci6n popular después de haber rcaliz.ado el "examen <le 

tachasº. 

Al igual que los tintiguos oidores, fiscales, alguacl 

les, etc., de la Audiencia, no podían salir de sus distritos, 

tampoco podían ser reelectos inmediatamente, sino que para 

los diputados debían transcurrir tres años; Jos fiscales y s~ 

cretarios debían esperar cuatro afios. Igualmente se prohibe 

el parentesco dentro de los tribunales. Este personal debía 

estar sujeto al juicio de residencia y a los demás juicios 

promovidos contra ellos por delitos tales como la hcrcj!a, in 

fidencia, concusi6n y dilapidación de los caudales públicos, 

señalados éstos, en el art~culo 59 de Ja misma Constituci6n. 

El capítulo 15 habla de las facultades de dicho tri· 

bunal entre las cuales estaban ''conocer en las causas para C! 

ya formaci6n deba proceder según lo sancionado, las declara · 

ciones del Supremo Congreso; del Supremo Gobierno, las hechas 

por los secretarios y fiscales del mismo tribunal, las del irr 

tendente de la Hacienda y sus ministros, fiscal y asesor, así 

como las residencias hechas 'a los empleados pGblicos a excep· 
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ci6n de las de ellos mismos. Además dcbian conocer el recur· 

so de fuerza de los tribunales eclesiásticos; aprobar o dese~ 

char las sentencias de muerte o destierro hechas por los tri

bunales inferiores a cxccpci6n de las realizadas para los pri 

sioneros de guerra del.incuentes de Estado. Debían conocer 

de las causas civiles y criminales en segunda y tercera ins 

tancia. Se dispone que para conocer de lo anteriormente ex 

puesto, se requerirá de la asistencia de cinco individuos 

'' .•. en las causas de homicidio, de JeposiciGn de algan cmplc! 

do, de residencia o infidencia; en la~ de fuerza de tos juzg! 

dos eclesiásticos y en las civiles ~n que se verse et intcr5s 

de veinticinco mil pesos .1rriba ..• " (11) entendiendo que en · 

estos C3Sos, se deba dar por terminado definitivamente el pro 

ceso. Fuera de esos casos, era necesaria la presencia de. 

tres personas para formar tribunalc~ civiles o penales. Asi

mismo se prcvce la sustitución de algGn miembro por causas de 

enfermedad o ausencia. 

El artfculo Z02 de esta Constituci6n es de especial 

interés y::i que por primera vez se declara el principio de que 

la justicia debe ser gratuita. 

Las sentencias que pronunciaba este Tribunal Supremo 

eran ejecutadas por los jueces o jefes asignados a este fin · 

por el Supremo Gobierno. En cuanto a las leyes que deb!an ch_ 

servar para su buen funcionamiento, prcvcc que mientras se i~ 

tegra el ºPoder Legislativo", tanto los tribunales inferiores 

que existían en las provincias como el Supremo Tribunal de 

bían acatarse a las realizadas anteriormente, o sea las leyes 
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hechas en las Cortes de Espafta a excepci6n de las derogadas -

por la Constituci6n. 

Desgraciadaaente, este docuaento no pudo ponerse en 

práctica en su totalidad, pues aunque ya estaban desianadas -

las personas que representarlan la soberanfa nacional, en di

ciembre de 1815 el dirigente del aoviaiento de independencia 

fue fusilado, acusado de varias auertes de espafloles, y cond! 

nado por la Iglesia. Para ese entonces el Consreso foraado -

por Morelos, se habta trasladado, despufs de varias persecu 

ciones, a Tehuac4n en donde Manuel Mier y Terln, coaandante 

de aquella provincia, los rectb16, pero al no estar de acuer

do con las disposiciones dei Con¡reso resolvi6 disolverlo, i~ 

tentando sustituirlo por un Directorio Ejecutivo que no lle16 

a funcionar. 

Para esa fecha, el rey Fernando Vtt habla vuelto al 

poder disolviendo el aoviaiento liberal de las Cortes, reare

sando al antiguo r6giaen donde las Audiencias junto con el Vi 
rrey gozaban de atribuciones sorprendentes, quedando as{ el -

movimiento insurgente estancado, pues sus se¡uidores estaban 

di5persos, carentes de disciplina ya que la aayor{a de estos 

hombres sin cultura que buscaban una independencia sin darse 

cuenta que formaban parte de ella, provocando batallas sin i! 

portancla. Mientras tanto, el virrey Calleja toaaba a&s fuet 

za y provocaba. el teaor entre ello1 pues el lniao prlnclpal 

del virreinato era toaar nueva .. nte el poder a costa de lo 

que Cuera, a tal ando que auaent6 los iapuestos y aonopoUz6 

los artlculos de ~riaera necesidad. Uno dt los tspaftoles qut 
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se distinguió por su reprobable actitud fue Agustín de lturbi 

de, jefe de la zona del Baj[o. En septiembre de 1816 llega a 

México un nuevo virrcy1 Juan Ruiz de Apodaca, que tras de ent~ 

rarse de· la tirania de Calleja, procura acabar con la guerra 

por medio de intentos pacifistas entre los insurgentes y las 

Audiencias que fusilaban sin que se les formaran antes un pr~ 

ceso que motivara la causa tan radical. 

4. ORGANIZACION JUDICIAL DURANTE EL PRIMER IMPERIO MEXICANO 

Dominada toda la situación por Agustín de lturbide · 

en el movimiento de Independencia y rota la inútil y débil r~ 

sistencia del virrey sustituto Novella, el 27 de septiembre • 

de 1821 penetra a la capital del virreinato el ejército trig!!_ 

rante, sostenedor de los tres principios proclamados anterio~ 

mente por el Plan de Iguala (unión, religi6n e indepe~dcncia), 

significando tal hecho h consumación de la Independencia; de 

acuerdo con este Plan y los Tratados de Córdoba, se 

establece que si el monarca espa~ol Fernando Vil, o algún 

miembro de su familia no aceptaban el "Imperio Mexicanoº, en 

su lugar deberí'.a designarse a la persona que las Cortes lmperi!!_ 

les nombraran. Ante tal situación, se nombra como emperador 

a lturbide, quien procede a instalar la Junta Provisional de 

Gobierno; nombra como presidente y vocales a Juan O' D.onojú 

(anterionnente nombrado como. virrey pero que por medio de los 
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Tratados de c6·rdoba nunca ejerci6 tal car¡o), Manuel &arcena, 

Isidro Y!ftez y Manuel Vel4zquez de Le6n, todos ellos anti¡üos 

funcionarios del ¡obierno colonial; meses despu6s muere O'Do

nojú y no•bra al obispo de Puebla, Joaquln P6rez. Esta junta 

estaba encargada a su vez de designar a los integrantes de -

la Regencia. Coapetfa a la pri•era Junta ¡obernar ínterin!. 

•ente confol'lle a las leyes viaentes,. a excepci6n de las que -

se opusiera~ al Plan de Iauala, asl co•o le¡islar de acuerdo 

con la re¡encia en los casos.que no dieran lu1ar para esperar 

la reuni6n de las Cortes. Correspondla a la Regencia el po - · 

der ejecutivo. En cuanto al judicial,·no se iaplant6 ••dida 

al1una, pues ~· acuerdo al Plan deblan proceder los tribuna -

les confor•e a la Constituci6n espaftola. 

Asl la Junta Provisional Gubernat.iva que se habla 

constituido para preparar la or1anizacidn jurldico-polltica -

del nuevo Estado, el 6 de octubre de 1821, expide la lla•ada -

"Acta de Independencia del l•perio. Mexicano" en la qua, ad• 

.. s de declarar la e•ancipaci6n definitiva de la naci6n ••xi· 

cana respecto a la anti1ua Espafta, •• previ6 la'estructura 

ci6n intcrn• del pals. Al instalarse el Con¡re10 Constituye~ 

te el 24 de febrero de 1122, se foraulan una serie de Bases -

Constitucionales, dentro d:e ~as cuales se declar6 soberano, con· 

servando el principio de la 1oberanla constituyente, teniendo 

que observar el Plan de Il\lala y el Tratado de C6rdoba, rele· 

tivos a la intolerancia reli1to11, a la aonarqula con1titucie 

nal y a la 1ucesi6n de 101 lorbones, estos dos Gltiaos a1pec· 

tos fueron dero1a•os tieapo despufs por al ai1110 Con1re10. 
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Dentro de estas bases se declara que éste se res~rva la facu1 

tad legislativa, delegando interinamente el Poder Ejecutivo 

en las personas que componían la Rcgenci~ y el Judicial en 

los tribunales que existían o que se nombraren en adelante, 

quedando e~tos tres como responsables de la naci6n. 

El nuevo organismo (el Congreso), aprob6 el 23 de f!t 

brero el Reglamento PolLtico Provisional del Imperio, que ha 

b(a sido formulado ·por Iturbide para.regir mientras se expe -

día una Constituci6n. Este reglamento abo!i6 la Constituci6n 

de Cádiz a excepci6n de las leyes, 6rdenes y decretos promul

gados hasta 1821, reafirmando que los poderes del Estado no -

pueden estar en una sola persona o corporaci6n (Art. 23), qu!t 

dando el legislativo en manos de la Junta; el Ejecutivo en el 

emperador y el Poder Judicial en los tribunales de primera y 

segunda. instancia y en el Supremo Tribunal de Justicia; los 

primeros estaban compuestos por alcaldes y jueces letrados, 

estableciendo que se redujeran los distritos de las Audiencias 

para crear otras en los lugares donde se estimara convenien -

te, aumentando en cada distrito audiencia! hasta tres Audion-

cias más. 

Los requisitos para ser juez o magistrado: estos d~ 

b[an ser ciudadanos del Imperio, de 30 aftos do edad, gozar de 

buena reputación y por ende no tener ningún antecedente crimi 

naf; sus puestos podían ser temporales o perpetuos y s6!o se

r(an suspendidos en las casos que hubiera acusación por sobor 

no, cohecho u otra acusaci6n legítimamente probada. No se e~ 

tablece el número de miembros de las Audiencias, sin embargo, 
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el articulo 67 dice que: "Las Audiencias nuevas se· co•pon 

drán de competente nú•ero de ministros tendrán las •i••as 

atribuciones que las actuales y las ejercerdn en todo el te 

rritorio que se les deli¡ne por el ¡obierno". Sus atribucio• 

nes y procedimiento est4n plasmados en el artfculo 61 que di· 

ce: "En todo pleito por grande que sea su interfs, habra 

tres instancias, no m4s, y tres sentencias definitiva1. Do1 

sentencias conformes de toda confor•idad causan ejecutoria. 

cuando la segunda revoca o altera la pri•era, ha lugar a su • 

plic>ci6n que se intcrpondr4 en el •is•o tribunal; y no ha· • 

hiendo copia de •inistros, para que otra• distintas conozcan 

y juzguen de Ja tercera instancia, se instruir• Esta ante los 

mismos que fallaron la se1unda, y puesta en estado de senten

cia, se remitirán los autos a la audiencia, ••s cercena (cit! 

das las partes y a costa del suplicante) para que con la sola 

vista de ellos, sin otro trAmite, pronuncie la sentencia, co~ 

tra la cual no habr4 m•s recurso que el de nulidad para ante 

el Tribunal Supremo de Justicia"; procediendo ade•is en las • 

demandas civiles y criminales una junta conciliatoria en los 

mismos términos del Re¡lamento de Cadiz, co•o ta•bifn en lo • 

relativo al orden, sustentacidn y tra.ites del juicio. Este 

reglamento ya esta descrito dentro del inciso pri•ero·de este 

caprtulo, habr4 sol aun te que anotar que a diferencia de la • 

Constitucidn de Apatzin1an, el no.bra•iento del personal vue! 

ve • ser de •a1istrados. 

El Supreao Tribunal de la Ju1ticia, debfa residir en 

la capital del imperio (anterior•ente durante el bienio libe· 
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ral residía en las Cortes de Espafta) y se componía de nueve -

ministros a los que se debía dar el trato de "excelencia". 

Este Supremo Tribunal tenía varias atribuciones que 

comparativamente con el artículo 261 de la Constituci6n de C! 

diz son semejantes, a diferencia de que éste pod!a proceder 

por orden del emperador, al arresto dC alguna persona en los 

casos que atentara a la seguridad del Estado. Estas disposi -

cienes cambian en cuanto a sus palabras pero no en su conteni 

do fundamental, que es el de procurar hacer valer las leyes pasan, 

do primero por los tribunales competentes de primera y segun

da instancia, para llegar al Supremo· Tribunal de Justicia en 

tercera instancia como último recurso, no teniendo ningún 

vínculo con la administraci6n gubernativa y legislativa, pues 

desde la primera constituci6n se da una separaci6n mAs o me · 

nos clara de estas funciones. 

S. ORGAN!ZAC!ON JUD!C!AL EN LA CONST!TUC!ON DE 1824 

El gobierno imperial de Agustín.de Iturbide tuvo 

una corta duraci6n pues el citado Congreso Constituyente 

por medio de decreto de 31 de marzo de 1823, declar6 que 

el Poder Ejecutivo existente. cCsaba en sus funciones, es· 

tableciendo que dicho poder se ejercería provisionalaente 

por tres personas en este caso (Nlcol4s Bravo, Guada 

!upe Victoria y Pedro Celestino Negrete); llam~n 
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dole "Supreao Poder Ejecutivo". Anu esta situaci6n e incon

formidad, Iturbide "renuncia" a la Corona; esta uaable-. • 

diante decreto de 8 de abril de 1824.declara que tal abdica 

ci6n carece de le1alidad y quedaban insubsistentes todos los 

•ctos que con caricter de eaperador hubiese realizado; asl el 

Plan de Iguala y los Tratados de C6rdoba quedaron nulos. 

En los aconteciaientos· subsecuentes a la1caida del -

eaperador, se hizo sentir frecuent .. ente la influencia da la 

·Junta Provisional y la Re1encia. Iniciado el nuevo r61iaen -

que suplid al anterior, las provincias que hablan solicitado 

sus diputaciones quedaron pr&cticaaente independientes del 1~ 

bierno central y bajo la direcci6n de sus diputadoa, rechaza~ 

do pr•cticaaente al Con1reso Constituyente. La asaablea por 

su parte, tuvo que ceder paulatinaaente ante esta situaci6n; 

a propuesta de Bocaneara se aconl6 fonular inaediataaente las -

bases constitucionales y expedir despu6s la convocatoria del 

Nuevo Con1reso que debla elaborar una Con•tituci6n. Por decr! 

to del 21 de mayo de 1823, dicho Con1reso lanz6 una convocat~ 

ria para la foraaci6n de un nuevo Con1reso dando las bases P! 

ra la elecci6n de diputados intearantes para foraar una nueva 

naci6n;. esta vez el nuevo Conareso encontr6 un nuevo proble • 

aa: el de oraanizar a M6xico bajo una repGblica centralista 

o federativ~.Y habiendo optado por la seaunda de dichas refo! 

aas el 31 de enero de 1124, esta postura fue presen.tada en el 

Acta Constitutiva de la Federaci6n Mexicana, reafira&ndola en 

la Constituci6n del 4 de octubre del aisao aJlo, publicada al 

siguiente dla con el noabre de "Constitucidn Federal de los • 
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Estados Unidos Mexicanos''· Esta Constitución del '24', tuvo 

vigencia sin ninguna alteraci6n en sus artículos hasta 1835. 

Tanto en ésta en su artículo 60. como en el Acta 

Constitutiva (artrculo 9o.), se afirma la postura de las con! 

tituciones anteriormente analizadas: la división de poderes, 

esta vez como representante del poder supremo de la Federa 

ción. En lo tocante a la organización judicial el Acta Cons

titutiva de la Federación previ6 la creación de una Corte Su

prema de Justicia, que junto con los tribunales establecidos, 

ejercerfan el mencionado poder (artfculo 18), d~ntro del régl 

men federativo en que se organiz6 al Estado mexicano por la -

Constitución.del '24 1
• Dicho poder se confió a ese cuerpo e~ 

legiado (Corte Suprema), a los tribunales de circuito y a los 

Juzgados de Distrito (artículo 123),.compuestos estos últimos 

por un juez letrado, un promotor fiscal nombrados por el Eje

cutivo a propuesta de la Corte (art{culo 140 y 143). La Cor

te Suprema en cambio, estaba compuesta por once ministros di! 

tribuiJos en tres salas y un fiscal; {artículo 124}. Los rcqui· 

sitos para serlo eran: (11) 

1. Ser mexicano por nacimiento. 

2. Ciudadano en ejercicio de sus derechos. 

3. Tener la edad de cuarenta aftos cumplidos. 

4. So haber sido condenado por algún crimen en pro· 

ceso lega 1. 

s. Ser letrado y en ejercicio de esta profesión por 

diez años a lo menos. 

Su competencia se determinó en el artículo 137 que a 
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l• letra dice: 

"Las atrt.~iones de la C:.c.te Supre• de Jusctcta 

son las siguientes: 

I. Conocer .i.;.1a1 diferencia• queopu..S. h ... r de 

uno a otro Estado de la federaci6n, 1ie11pre ~ue las reduzcan 

a un juicio verdader .. enta contencio.o en que deba r.caar fo~ 

mal sentencia, y de la1 que ... 1u~ltan ~re un B•tado·J uno 

o .. s vecinos de o~ro. • eirn. parttcula'rH,. sobre .. pret••io

nes de tierras, bajo conce1lone1 de dlver101 l1tadoa sin per

juicio de que las partes ... n de su derecho·, reclaalllldo la 

concesi6n a la autorld .. que la otor16. 

ti. Terainar. las di1puta1 que 11 sd1citen sobre -

contratos o neaociaciones celebradas por el 1obierno supreao 

o sus a¡entes. 

111. Consultar· sobre paso.o retenci4n de las bulas. 

pontificias, breves y escritos expedidos en asuntos contenci~ 

sos. 

IV. Diriair la~ coapetencias que se susciten entre 

los Tribunales de la Federaci6n, y entre Estos y los Estados, 

y las. que se 11uevan entre·lo1 de ua Estado y los de otro. 

v. Conocer: Primero de 1•• causas que se auevan al 

presidente y vicepresidente 1e1Gn 101 articulo• ll y 39, pre• 

via declaraci6n del articulo .... (1%) 

Seaundo: De las caa1as crl•inale1 de diputados y s~ 

nadores indicadas en el articulo 43. 

Tercero: De las de 101 1obernadore1 de 101 E1t1do1 

en 101 casos de que habla el articulo 31 en su parta tercera, 
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provia la declaraci6n prevenida en ol arttculo 40. 

Cuarto: De las de los secretarios del despacho, sa

aGn los arttculos 38 y 40. 

'Quinto: De los ne¡ocios civiles y criminales de los 

.. pleados diploalticos y c6nsulos de la República, 

Sexto: . De las causas de almiranta:go presas de mar 

Y tierra y contrabandos, de los crrmenes cometidos en alta 

aar, de las ofensas contra la naci6n de los Estados Unidos M~ 

xicanos_;· de lÓs e11pleados de hacienda y justicia de U Feder!!_ 

ci6n; ·y. de las infracciones de la Constituci6n y leyes gener!_ 

·les, _se¡ún se preven¡a por la ley". 

Adea(s de cuidar que los tribunales y ju:gados de 

los 'departaeentos estén ocupados con los magistrados y jueces 

que han de coaponerlos, y de que ellos administren pronta y -

cuaplidaaente la justicia. 

Su funcionaaiento qued6 regulado en la ley expedida 

por el Con¡reso General; éstas eran: 

1. Conocer.de los negocios civiles y de las causas 

criainales que se pl-oauevan en contra de· tos miembros del Su

preao Poder Conservador. 

2. Conocer de las c3usas cri•inales praaovidas con

tra el Presidente de la República, diputados, senadores, se · 

cre~arios de despacho, consejeros y gobernadores. 

3. Conocer, desde la primera instancia, de los neg~ 

cios civiles que tuvieren coao actores o co•o reos al Presi ~ 

dente y los se~retarios del despacho, y en los asuntos en' que 

fueren deaandados los diputados, senadores y consejeros. 
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•~ Conocer en la tercera instancia los ne1ocios ci

viles y en los criainales pr .. ovidos contra los gobernadores· 

y magistrados superiores de los d•••rtamentos. 

s. Dirimir la1 coapetencias que hubiera entre trillje. 

nales y juzgados de los diversos departamentos o fueros. 

6. Conocer de las disputas judiciales que se -...van 

sobre contratos o ne1ociacione1 celebradas por el Supreso Go· 

bierno o por orden expresa. 

7. Conocer de las causas de responsabilidad de los 

magistrados superiores de los departaaentos. 

8. Conocer en todas las instancias de las causas 

criminales de los empleados diplom4ticos y c6nsules. de la Re

pública. 

9. Conocer de las causes de almirantaz¡o de pre1as 

de mar y ofensas contra la Nacidh. 

10. Conocer de las causas criainales que se formen -

contra los empicados subalternos de la misma Supreaa Corte 

por faltas y excesos o abusos coaetidos durante su servicio. 

11. Conocer de los recursos de nulidad que se inter

pongan contra las sentencias dadas en Glti•a instancia por 

los tribunales s.operiores de tercera de Jos departamentos. 

1Z. Conocer de los recursos de prote~cidn y de fuer

za que se lnterpon¡an en los asuntos eclesiSsticos. 

13. rniciar leyes relativas a la admiaistracida de -

justicia, preferentemente las que se dirijan a re¡la11entar 

los tribunales. 

14. Exponer su dict•aen sobre leyes iniciadas por el 
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mismo Tribunal. o por diputados, en el ramo de la administra

ci6n de justicia. 

· 15. Recibir las dudas de los demh tribunales y ju.!_ 

gados sobre la inteligencia de alguna ley, y encontrándolas 

fundadas pasarlas a la Cámara de Diputados, exponiendo su 

juicio y promoviendo la declaraci6n conveniente. 

16. Nombrar a sus subalternos y dependientes de la 

misma Corte. 

·11. Nombrar los ministros y fiscales de los tribun_! 

les superiores de los departamentos, bajo las bases de la mi! 

ma ley. 

18. Confirmar el nombramiento de los jueces propie

tarios de primera instancia, hecho por los tribunales superi2 

res de los departamentos. 

19. Apoyar o contradecir las peticiones de indultos 

que se hagan a favor de los delincuentes. '. 
20. ConOccr de los asuntos contenciosos pertcnecien 

tes al patronato de que goce la Nación. 

21. Consultar sobre el pase o retención de bulas 

pontificias, breves y rescriptos expedidos en 11cgocios liti 

¡~osos. 

22. Oir y decidir sobre los reclamos que se ínter 

pongan en la capital de la República, acerca <le la califica 

ción hecha para ocupar la propiedad ajena en los casos <lcl ar 
tfculo Zo., tercer párrafo de la Constitución. 

23. En asociación con los oficiales generales, se -

erija en marcial para conocer de todos los negocios y causas 
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del fuero de guerra. 

Tras e•te 1ran nú•ero de atribuciones, se dieron una. 

serie de prohibiciane• que equilibraban •U• /unciones, no pu· 

diendo por ningún motivo hacer·regla .. ntoa sobre •aterias pe! 

tcnecicntcs a la administraci6n de justicia, ni dictar provi· 

doncias que contraigan las disposicionea 1enerales o que alt! 

rcn las leyes. Tampoco podlan to••r i:onoci•iento de asun • 

tos gubernamental•• o econ6•icos de la nacl6n nl en los asun• 

tos contencioso• que estuvieran pendiente• en los tribunal•• 

de los departamentos, ser comisionado• del 1obierno, abo1ados 

o apoderado• en lo• pleitos, a•e•ores nl lrbitro1 de der1eho. 

As[ pues, bajo la vi1encia de esta Constituci6n, •e 

dieron diverso• ordenamientos que rigieron el funcionamiento 

de la Suprema Corte, organii&ndola dentro del cuadro compete! 

cial consiRnado en ·ia ley fundamental. El 14 de febrero de • 

1826, se expidieron las Bues para el Re1lamento de la Supre· 

ma Corte, cuyo• autora• fueron lo• presidentes de las Clmara• 

de Dipuwdos y Senadores. Confor .. a ese documento dicho tr!. 

bunal se divid[a en tre• •alas compue•tas: la primera de ci! 

co ministros y de tres las otras dos, y, siguiendo las pres • 

cripcione• de la Constituci6n,dete1'11lnaron lo• casos en que· 

la Corte debla conocer en primera, sesunda y tercera instan • 

cia conjuntamente (articulo ZZ}; en que debla tener injeren 

cia en segundo y tercer 1rados al •i1110 tl .. po (articulo ZS), 

y que s6lo debla fallar en tercera instancia (articulo 24), (1Z) 

Tre• mese• despuf•, el IS de mayo de 1826, el Consrt. 

so General eapidi6 el "Realamento que debe obHrvar la S.,r•· 



189 

ma Corte de Justicia de la República'', mismo que contenía dis 

posiciones muy minuciosas respecto al funcionamiento y organi 

zación de este tribunal. (13) 

En cuanto a la competencia de los Yrihl111nlcs de Cir

cuito, que se componían de un juez letrado, un promotor [is -

cal y dos asociados segfin disposiciones de las leyes, se int~ 

graba por las facultades que tenían para conocer <le las cau 

sas de almirantazgo, presas de mar y tierra, contrabando~, 

crímenes cometidos en altamar, ofensas contra la Sacidn ~~xi

cana, asr coma las concernientes a los cónsules, y de a4u~ 

llas causas civiles cuyo valor excediese de quinientos pesos 

y estuviese interesada la F~deracidn dcsign:1n<lo por ley, el · 

número Je estos tribunales. Sus jurisdicciones, el mullo, fo!'. 

ma y gra<lo en que debieran ejercer sus atribuciones (articulo 

142 Constitucional), Los Juzgados de Distrito, 4ue tamhlén -

estaban personificadas en un juct letrado, tcnian incumbencia 

para conocer, sin apelación, Je .todas las causas civiles en -

que estuviese interesada la Federación y cuya cuantia, na ex

cediera de quinientos pesos, y en general, Je todos lo'i a'iU!!_ 

tos en primera instancia cuyo segundo ~raJo corrcspo11<liesc 

los Trihu11ales de Circuito (articulo 143 Co11stitucion.1l). 

Al sustituirse el régimen Federal por ~l Ccntr11I i~ta 

en la Constitución de 1H3h, los Trihunalcs Je Circuito y L>s 

Ju:gados Je Distrito desaparecieron, conservando solamc11tc 

la Corte Suprema de Justicia, como 6rgano máximo Je lu ltcpú 

blica, mismo que a la fecha subsiste. 
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CONCLUSIONES 

1. La Real Audiencia y Chancillería de Am6rica no fue una 

instituci6n de creaci6n nueva, ya que existía desde la 

época romana y fue adoptada por los españoles. Esta 

instituci6n fue enviada al Nuevo Continente para evi 

tar que continuaran los abusos cometidos por los con 

quistadores, como lo era Hernán Cortés. 

2. A pesar de que las Audiencias debtan ser parecidas a -

las ya establecidas en Valladolid y Granada, tuvieron 

mls atribuciones, pues sus funciones eran administrati 

vas, gubernativas y judiciales, ya que su preshlente -

en el caso de la Nueva Espaf\a era el mismo virre)', da!l 

do cuentas directamente a la Corona y teniendo como úl 

tima instancia al Supremo Consejo de Indias. 

3. Su le¡islaci6n fue tambifn mAs extensa ya que se creó 

especialmente la Recopilación de Leyes de Indias, que· 

dando como supletorias las Leyes de España (Fuero de -

Castilla, Ley de Toro, etc.). 

4. La estructura interna de la Audiencia ha prevalecido -

aún en nuestros días: tenemos como ejemplo claro y di 

recto a las Salas de lo civil y del crimen, que conta· 
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ban con un nW.ero de ministros similar al que ahora 

existe en la Suprema Corte de Justicia. 

S. Asimismo, encontramos qua la Audiencia, que fue una. -

instituci6n que dur6 por tres sialos, daj6 anteceden. -

tes directos del actual sisteaa judicial talas caao: 

el recurso de amparo, el.recurso de nulidad, el defen-· 

sor de oficio, el municipio, las alcaldfas, el juicio· 

de residencia (que actualmente es el juicio da reapoa

sabllidad de servidores pGblicos), las visitas (que as· 

un antecedente de la Contralorla) y las instancias. 

6. Otro antecedente que dej6 la Real Audiencia, as la so• 

lemnidad y formalidad que se dan en los juicios a in:

clusive en los escritos para diri1ir1e a un juez; pues 

desde la Epoca prehispanica se las considera como hom• 

bres de honorabilidad y respeto. Aunque en nuestros -

dias esta imagen se estt distorsionando, hay que insi! 

tir que prevalezca, ya que es de aran trascendencia a 

nivel mundial. 

7. Los orl1enes mis claros del Tribunal Superior de Just! 

cia y de la Suprema Corte de la Naci6n son la Constit!!. 

ci6n de cadia (1112-1114) y la ConstituciOn de Apatli!l 

1ln (1114), puntos medulares de la presente tesis; a•· 

bas instituciones estan basadas en la divisiOn de pod!. 

res. 
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