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INTRODUCCI0:-1 

Para quienes con ligereza, desdeñan, las lecciones de 

la historia, bien les vendría penetrar en esta idea luminosa 

de Jos e Ortega y Gas set: "La historia, dice Ortega, es ciencia 

sistemática de la realidad m5s radical que es mi vida. Es, ' -

pues, ciencia del mas riguroso y actual presente, Si no fuese 

ciencia del presente, ¿d6n<le íbamos a encontrar ese pasado que 

se suele atribuir como tema? Lo opuesto, que es lo acostumbra

do, equivale a hacer del pasado una cosa abstracta e irreal, -

que quedo inerte all5 en su fecha, cuando que el pasado es la 

fuerza viva y actuante que sostiene nuestro hoy". (!] 

Dentro <le mi modesta posici6n de principiante en la 

exploraci6n de tan importante disciplina, hago mio el pensa

miento del fi16sofo espaftol, porque considero que el estudio 

de la historia del Derecho, al ponernos de manifiesto In evo

luci6n incesante de las instituciones creadas por el hombre -

para regular su conducta con vistas al bien común, nos apro

xima a una comprensi6n más cabal del mundo de lo jurídico, - -

dentro <le cuya 6rbita nos movemos aspirando siempre a una co!! 

vivencia arm6nica; la que solo se da en lr medida en·~ue sep! 

mos respetar la cuota de libertad que corresponde a nuestros 

semejantes. 

(1) Ortega y Gasset, José. "Historia como Sistema". P~g. 56 
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Debemos entender que el Derecho, no puede ser, un 

conjunto arbitrario de disposiciones impuestas por la sola p~ 

testad de quien detenta la autoridad. El legislador debe tomar 

en cuenta, desde luego, las condiciones econ6micas, políticas 

y sociales de su entorno, sin desestimar las lecciones de hi! 

toria, las experiencia• del pasado. A este respecto Paul Aur

linc formula las siguientes precisiones: "La Historia del Der~ 

cho es una disciplina jurídica y política. Muchos de los cono

cimientos que nos brindan las ciencias sociales -incluido el -

Derecho- tienen alcance práctico. Así el Derecho Privado en -

sus diversas ramas, la Economía Política y el Derecho PÓblico 

son esencialmente técnicos; empero, la Historia del Derecho 

es, sin disputa, su complemento obligado, habida cuenta que 

las concepciones jurídicas y las instituciones creadas para 

hacerlos operantes no pueden explicarse sino por el pasado". (2) 

Las consideraciones precedentes explican mi interés 

por desarrollar el tema sobre el que versa el presente traba

jo: "ANALISIS IIISTOR!CO JURIDICO DE LA CASA DE CONTRATAC!ON -

DE SEVIL!.A", instituci6n señera que dej6 su impronta en no p~ 

cos preceptos de nuestra Legislaci6n Mercantil, en los que, -

quizás puedan percibirse todavia algunas de sus palpitaciones. 

No dejo de comprender, que la tarea que me propuse -

acometer -ejecutada con parvedad líneas adelante- requería de 

(2) Auriac, Paul. "Historia del Derecho". T. 1, P5gs. 10 )'.11. 
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más agudo instrumental.· fle puesto, sin embargo, todo mi empe· 

fio encaminado a reali:ar un trabajo que aspire a ser decoroso. 

Para concluir dejo constancia <le mi reconocimiento 

a la sostenida labor de orientaci6n y aliento proveniente de 

mi maestro Lic. Marco Antonio Pércz de los Reyes. 
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CAPITULO 

NOCIONES GE;.JERALES DEL DERECHO INDIANO 

l. Breve Referencia Hist6rica. 

En la Península Ibérica con antelaci6n al descu

brimiento de América, no había, en rigor, unidad nacional, 

ya que coexistían diversos reinos y nacionalidades surgi

dos a raíz de la reconquista del país del poder musulmán. 

El matrimonio de los reyes cat6licos (Isabel de 

Castilla y Fernando de Arag6n) no unific6 estos reinos. 

Como la reina Isabel de Castilla patrocin6 la 

empresa epopéyica de Cristobal Col6n, los territorios de~ 

cubiertos por éste quedaron incorporados a España y suje

tos al Derecho Castellano, quedando excluidos los demás -

derechos peninsulares; sin embargo ln situaci6n geográfi· 

ca, econ6mica y etnográfica de las Indias Occidentales, -

tan distinta a la de Costilla, di6 lugar al nacimiento de 

un derecho sui generis ·el Derecho Indiano,quednndo a la 

postre el Derecho Castellano como supletorio de 6ste; de 

ahí que las disposiciones dictadas paro las Indias Occi· 

dentales po~ las autoridades metropolitanas (el Rey, la -



Casa de Co.ntrataci6n de Sevilla y el Supremo Consejo de 

Indias) tuvieron primac[a en orden a su observancia¡ no 

debiendo acudirse a ~as fuentes del Derecho Castellano, 

más que en el caso de no existir precepto• aplicables -

en el Derecho Indiano. 

El Derecho Castellano penetr6, sobre todo en el 

campo del Derecho Privado; y en menor medida en la esfera 

del Derecho Público. 
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2. Concepto de Derecho Indiano. 

Se hn definido el Derecho Indiano como "el con-

junto de disposiciones o normas jurídicas, emanadas de la 

autoridad estatal cspnfiola, que tuvieron por objeto regu

lar las relaciones sociales de los habitantes de las In-

días Occi<lc11talcs, co11 características Llcfinid¡1s }' tlifc-

renciadas del Derecho Castellano". (1) 

El Derecho Indiano est5 contenido principalmen

te en las Reales Cédulas, Provisiones, Instrucciones y Ü! 

dcnanzas <lictadas por la c:oronu <le Espafin o por sus auto-

ridadcs delegadas, "para set aplicadas <le mnncra cxclush•n 

con carácter general o particular en los territorios de -

las lndi.1s Occidentales". (2) 

r-arman parte del mismo, igualmente, las costum-

brcs jurldicas propias de Am6rica. 

Tres tipos de normas e instituciones conforman 

el Derecho Indiano. A saber: 

(1) 

(2) 

a) Normas e Instituciones vigentes en ambos Con 

tincntcs. 

b) Normas e Instituciones vigentes s6lo en Amé-

rica; y 

Marzal y ·!·laru, Josl- Ma. Sintcsis Jlist6rica del Derecho 
Español y dd Indiano. Pfig. Z07. 
García Gallo. Alfonso. Manual de llistoria del llc-recho 
Español en las Indias y ucl Derecho prop1amcn(~~m.: 
no. Pi'.ig. 120. 
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e) Normas e Instituciones vigentes en una par

te precisa de América. 

Las primeras son todas aquellas que derivan de 

las facultades del Rey. 

Las segundas conciernen al tratamiento a que -

eran sujetos los indios. 

Las scfialadas en Óltimo t6rmino comprendían Ji! 

posiciones del tipo de las que la reina Isabel de Casti

lla dict6 respecto a los indios caribeños, a los cuales 

se les tenía por can(Gnlcs o nntrop6fagos, y se les ncg~ 

ba su con<lici6n de hombres libres. 
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3. Cronología del Derecho Indiano. 

El Derecho Indiano se inicia en 1492 con las -

capitulaciones de Santa Fd firmn<lns por los Reyes Cat61! 

cos y Crist6bal Col6n, y termina para nosotros los mexi

canos en 1821 con lo firma Je los tratados de C6rJoba, -

firmados por el Último virrey de la Nueva España, Don -

Juan O Donojú y el General del Ej6rcito Trigarantc, Don 

Agustín de Iturbide, logrando así nuestra Independencia, 

sin embargo España la reconoce hasta 1836. 

Las capitulaciones eran una especie de conce

siones dadas por el Estado a los particulares que cmprc,!l 

dieran la empresa de la busca de nuevos territorios con 

gracias que se les concedían por tal hazafia, el Estado -

autorizaba, fiscalizaba y percibía una parte <le los bene 

ficios a obtener. Las capitulaciones son por ello títu

los jurídicos negociables, podían ser objeto de traspaso, 

venta, permuta, cte. 

El Derecho Indiano nace pues de una fuente ju

rídica contractual, sui gcncris, que participa del caráE 

ter propio de t1n contrato privado, pei·o que por 1~1 cir

cunstancia de ~cr el Estado una de las partqs, tic·n~ Pº! 

ticularísmos. jurídicos especiales, principalmente normas 
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que suponen delcgaci6n de funciones públicas, fuente de 

derechos en los territorios descubiertos. 

El Derecho Indiano abarca más de 300 años 

-1492-'1821-. 

Se divide en 6 etapas: 

la. Etapa. CARIBERA. Siglo XV-XVI. Llamada así 

por ser las Islas Caribeñas (Martinica, Santo Domingo, -

Jamaica) Jos primeros asentamientos españoles en Am6ricn. 

Za. Etapa. CARLISTA. Siglo XVI. Recibe este no! 

brc en honor a Carlos V, rey que gobierna Espafia cL1ando -

se conquista el macizo continental. 

3a. Etapa. FELIPJSTA. Siglo XVII. Felipe ll fué 

el gran impulsor que administr6 los territorios conquist~ 

dos. 

4a. Etapa. DECADelCIA INTERMEDIA. Siglo XVII. · 

Mucre Felipe !!, sus sucesores son reyes ineptos que ha

cen decaer a España. 

Sa. Etapa. RESURGIMIENTO BORBDNICO. Siglo XVIII. 

Cambia la casa reinante de Habsburgo a Dorb6nicu. El Ólti

mo habsburgo fué Carlos 11 "El l!cchi:ado", y el primer bar 

bón Felipe V. 



6a. Etapa. Siglo XIX. Napo!e6n Bonaparte invade 

España y coloca en el trono a José Bonaparte "Pepe Bote

lla", con lo que se precipita el movimiento de independeE_ 

cia. 
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4. Trascendencia del Derecho Indiano. 

Hablamos someramente de la trascendencia del · 

Derecho Indiano sin entrar en particularismos, desde un• 

amplia perspectiva hist6rica que cubre tres siglos de do 

minaci6n española. 

I.a importancia de este or<lc11:1n1ic11to jurídico · 

es incuestionable: fue el primer sistcnia <le derecho que 

cxisti6 en ~ucva Es¡1afiu. Impuesto por el conquistador, -

muy pronto dcspla:6 a un segundo término al Derecho pre· 

hisp6nico, <le raigambre consuctu<li11aria; y ft1c1·on rcalmc~ 

te pocas las normas aut6ctonas que quedaron en pie c11 el 

territorio conquistado, máxime que el cl1oquc de (los 1·;1zas 

y de dos culturas enteramente diversas hacia difícil la · 

convivencia, sobre toJo en los primeros tiempos, y esto, 

a pesar de Ja decantada mansedumbre de los aborígenes, · 

quienes tenían fama de ser feroces en la guerra y d6ciles 

en la paz, de ahí que se hiciera realidad este axioma: · · 

frpnte a la pasividad del indio se yergue lo soberbia del 

espai\ol. 

Como es sabido, el Derecho Indiano se caractcr! 

z6 por su profusión legislatÍ\~a, y su casuismo exagerado; 

su estructura jurídica obcdccla a las línea~ fundamenta· 
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les del Derecho Castellano, empero este sistema, obra prin 

cipal del Rey quien al lado de su funci6n ejecutiva y ju

dicial tenía la facultad de expedir leyes (cédulas reales, 

reales acuerdos, etc.) tenía sobre el Derecho Consuetudi

nario la ventaja de su certidumbre y de su fijeza. 

El destinatario de la norma podía saber a qué -

atenerse en un momento dado y quien estabn bien informado 

podía calibrar hasta donde llegaba la protccci6n de la -

Ley a sus bienes o intereses. 

Por otra parte, no pocos textos legislativos, 

destinados a regir las relaciones en que intervenían los 

naturales, nos muestran la acusada carga de humanitaris

mo que albergaban sus normas así como la sabia consider~ 

ci6n hncia la parte más débil representada por el indÍgE_ 

na. 

Aquf se puede descubrir sin esfuerzo una insp! 

raci6n decididamente cristiana y cat6lica. Recordemos co 

mo tanto la reina Isabel la Cnt6lica como Felipe II im

pri,mieron a toda la legislaci6n de indias un claro sen

tido de defensa y protecci6n a los aborígenes, vocaci6n 

humanista advertible en el testamento de la Reino de Cas

tilla y comprobable específicamente en la Recopilaci6n de 

1680. Por supuesto que se han levantado algunas voces re-



marcando que una cosa era. la letra de ta· Ley r otra mur 

diferente su apÜcaci6n .a la luz de la realidad deform!! 

da por l~ mano ruda e incruenta del conquistador. Cier

tamente ·hubo a lo largo de la el'lpresa colonialista ma

las, p6simas autoridades que en lugar de aplicar recta

mente el Derecho, aplicaban la sin raz6n de su capricho. 

Siempre ha habido y siempre los habrá malos funcionarios 

qu~ se complacen en violar la Ley; pero el hecho de que 

una nor.01a jurídica sea quebrantada una y mil veces, tal 

violnci6n no ataca ln validez de esa norma ni afecta la 

rnz6n de su existencia. Esta misma reflexi6n cabe· hacer-

se a prop6sito del Derecho Indiano. 



S. Autoridades Indianas. 

a) Radicadas en Espafia: 

- El Rey. 

El Real Consejo de Indias. 

- La Casa de Contratación de Sevilla. 

- El Rey -

El Rey encarnaba la autoridad suprema y el po

der absoluto¡ de él dimanaba, en forma irrestricta, toda 

autoridad indiana. Los funcionarios mis importantes con 

residencia en las Indias Occidentales, actuaban y ejer

cían su ministerio en nombre del Rey, al que le debían -

sumisi6n y obediencia ilimitadas. 

Así en los documentos que contenían alguna or

den del Soberano, bastaba advertir la firma de éste aso

ciada a la expresión "Yo, El Rey" para que sin m6s trámi 

te se ncataran sus disposiciones. 

A lo largo del Derecho Indiano hubo varias Mo· 

narqufos: 

l. Monarquía Feudal. 

2. Monarquía del J\bsoluti smo. 
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3. El Despotismo Ilustrado. 

4. La Monarquía Constitucional. 

1. Monarquía Feudal. 

Se di6 en los primeros momentos de la conqui! 

ta, en cada regi6n había un sefior feudal. El Rey era un 

noble mis y su poder estaba limitado por Jos demás no- -

bles feudales. 

2. Monarquía del Absolutismo. 

Poco a poco el rey fue limitando el poder de -

los sefiores feudales mediante la centralizaci6n del ejé! 

cito y de Ja moneda, es decir antes cada noble podía cm!_ 

tir su propia moneda, posteriormente el rey era el 6nico 

que podía imprimir su moneda. 

El ejército pas6 a manos del poder central, -

o sea a manos del soberano. 

A la Iglesia se le limit6 a trav&s del Real -

Patronato, quedando controlada y dominada yor el rey el 

cual se comprometía a cuidar de la Iglesin. La Corona -

es la que controla y persigue a los herejes, ya que no 



debía haber otra Iglesia en territorio espnñol. 

A las ciudades se les control6 mediante lo que 

se llam6 Casos de Corte, ju:gando el propio rey los casos 

más importantes, poco a poco las comunas quedaron bajo el 

control del rey, con el control de las ciudades éstas fu!:'. 

ron perdiendo su libertad puesto que el rey ejercía el -

mando, y así surgi6 el Absolutismo, todo estaba centrali

zado en manos <lcl rey, ni la Iglesia ni los señores feuda 

les eran de cuidado. 

Durante la &poca de Carlos V y Felipe ll existi6 

el Absolutismo. 

3. El Despotismo Ilustrado. 

Pretcndi6 abrir sus puertas para escuchar al pu!:'_ 

blo, nada más que sin que el pueblo interviniera en sus d!:'. 

cisiones. Se decía "Todo para el pueblo, pero sin la intc! 

venci6n del pueblo". 

Sobre estas bases encontramos las siguiente• ca 

ractcrísticas: 

- Se llam6 Ilustrado porque comenzaba el siglo -

~VIII, surgían las bcllns artes, es la 6poca 

de la Ilustraci6n. 



Durante el Despotismo, los reyes trataron de 

darle a sus cortes un aire intelectual, es la época de 

Voltairc, de personas muy talentosas, tanto en la cien

cia como en el arte. 

Las ideas de Montcsqulcu tuvieron grun relevan 

cia en la Revoluci6n Francesa. 

Monarquía Constitucional. A partir del siglo 

XIX aparecen las Constituciones tratando de limitar al -

rey, "El rey reina pero no gobicrna11
• El rey es el rcpr~ 

sentante del Estado, pero !ns decisiones las toma el pr! 

mer ministro, naciendo así In monarquía parlamentaria. 

La Constituci6n establece limitantes a los re

yes Carlos IV y Fernando VII que gobiernan b"j o una Mo

narquía Constitucional. El poder de la Corona fue cam- -

biante. 

Monarcas de la Epoca Indiana. 

Tenemos primeramente a los reyes c~t6ljcos, -

Fernando de Arag6n e Isabel de Custilln, ellos dejaron 

en el trono <le Espa1ia n su hija Juana, que fue ! !amada 

por el pueblo "La Loc:.1 11
1 la cual se cJso con fc-lipc de 

llabsburgo, que era el r~y de Austria y era llamada "Fe· 
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lipe, el Hermoso". Tuvieron un hijo al que llam:iron Car 

los, Felipe, el Hermoso muere mur joven y de manera ine.'!_ 

pernda por lo que al quedar viuda Dofia Juana sufri6 un -

desequilibrio mental. 

Durante ese periodo gobernaron sus ministros y 

Carlos con 19 anos de edad fue Coronado como Carlos I de 

Espafia y V de Alemania, pues Alemania, Austria y los Paf 

ses Bajos pertenecían o su padre. Por parte de su madre 

Jtercdn Espafia y todos los territorios de Am6rica que se 

estaban descubriendo y conquistado. A Carlos le toco vi

vir durante el tiempo de los grandes descubrimientos, P2 

ro todavía en vida dccidi6 dividir su trono es decir ab

dica y hereda. 

Una parte a su hijo Felipe 11, toda la Am6r! 

ca, parte de Portugal, el Norte de Italia y 

los Países Bajos. 

Otra parte a Fernando VII, los territorios 

que fueron de su padre Alemania, Austria y -

llungr in. 

La casa de llabsburgo se divide en dos: La rama 

de los cspafioles y la rama <le los alemanes y austriacos. 
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Carlos decide vivir en el Monasterio de Yuste 

donde mucre y su hijo Felipe II hereda el trono de ESP! 

fia a su hijo Felipe Ill y 6ste a su hijo Felipe IV quien 

mucre dejando el trono a su hijo Carlos II "El Jlcchizado", 

muerto éste cambia la casa reinante de los Habsburgo - -

a los Borb6n con Felipe de Borb6n quien muere repentina

mente a los 7 meses y regresa con ello Felipe V, al mo

rir 6ste sube al trono Espafiol Felipe VI, posteriormente 

Carlos III quien deja el trono a Carlos IV que abdico 

a favor de su hijo Fernando VII quien tiene que dejar el 

trono a su padre, posteriormente sube al trono .José Bon!! 

parte y finalmente vuelve Fernando VII a ocupar el trono 

cspafiol. 

Funciones del Rey: 

El rey tenía la facultad de legislar, es decir 

el rey hacía las leyes, que se denominaban Cédulas Reales 

y Reales Acuerdos. 

Tambi6n tenla la funci6n ejecutiva o administra 

tiva porque provcia a la administraci6n. P.or Último tenía 

la funci6n judicial ya que era considcra<lo como In supre

ma autoridad judicial, la suprema apelaci6n. 
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No había divisi6n de poderes o de funciones -

ejercidas a trav6s de otras autoridades, pero sí delega

ci6n de funciones. 

El Real Consejo de Indias -

1Uvo su origen en el Consejo de Arag6n y Cas

tilla, cuando se casaron los reyes cat6licos, los reinos 

de Arag6n y Castilla tenían el temor <le que uno goberna

ra sobre otro, por Jo que decidieron formar dos Consejos, 

el de Arag6n y el de Castilla, formados por nobles de a~ 

bos reinos. 

Cuando se daba una orden en Arng6n se pasaba al 

Consejo de Arag6n para que observaran si era justa o no, 

lo mismo pasaba en el Consejo de Castilla. 

En Segovia se encuentra un Castillo propiedad -

de los reyes cat6licos donde se localiza su trono y en 6s 

te hay una leyenda que dice: "Tanto monta, monta tanto 

Isabel como Fernando", esto quiere decir que mandaban -

los dos y que tenían igualdad jurídica. 

Pas6 el tiempo y al ocupar el trono Carlos V se 

unifica Espafta, reconociendo a los dos reinos y a Carlos 



! 21 

como su rey, formándose así el Real Consejo de las Indias 

para resolver los problemas de las Indias Occidentales. 

El Real Consejo de las Indias era un tribunal 

formado por un Presidente y varios Consejeros, casi todos 

eran de la orden de los Dominicos. 

Además había escribanos que eran como secreta-

rios. 

El Real Consejo de Indias era el máximo tribu

nal de apelaci6n, los asuntos de poca monta los llevaba -

a cabo un Alcalde llamado Ordinario, los había de lo Ci

vil y de lo Criminal, se podía apelar a un alcalde mayor 

o corrc3i<lor y esa era la Última instnncin. Por Último se 

podía apelar a la Real Audiencia. 

Un asunto particularmente importante comenzaba 

en la Real Audiencia y en apelaci6n se iba al Real Cons! 

jo de Indias. 

En todos los casos s6Jo había une apelaci6n. 

El Real Consejo de Indias establecía leyes y -

reglamentos para las Indias, autorizaba y ~aba su visto 

bueno para la designaci6n de funcionarios indianos, ade

más era una autoridad fiscal; los virreyes estaban obli-
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gados a llevar libros anuales en materia fiscal, al te~ 

minar el afio el rey se quedaba con uno y los dos resta~ 

tes los enviaba para su revisi6n y aprobaci6n al Real -

Consejo de Indias y a la Casa de Contrataci6n de Sevilla. 

En el siglo XVIII dcsaparcci6 el Real Consejo 

de Indias y solamente conserv6 una funci6n judicial, en 

su lugar se qued6 un Secretarlo Universal rlc Indias co

mo una parte del gabinete del rey. 

Con la Constituci6n de C5diz de 1812 desapare

ce como tribunal, ya no hab[a apclaci6n y la mSxima auto 

ridad ser[an las audiencias de carla lugar. 

La Casa de Contrataci6n de Sevilla -

Desde el año de 1503, los reyes cat6licos deci_ 

dieron que solamentt: por el Puerto de Sevilla sali~ran y 

llegaran los barcos que iban a América. 

Fue Felipe II quien ratific6 el privilegio pa

ra Sevilla. 

La Casa de Contrataci6n de Sevilla era en un -

principio un tribunal comercial, por lo tanto crn un tri 

bunnl cspeci;l, o sea que todos Jos problemas derivacbs 
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del comercio debían ventilarse en este tribunal. 

La Casa de Contrataci6n de Sevilla era la ma

tri: y tenla sus filiales en las Indias que eran los Con 

sulados de los cuales destacaron el de Guadalajara y el 

de Vcracru:. 

Tambi6n controlaba el Correo Mayor que tenla -

sus oficinas tanto en Sevilla como en diversas ciudades 

de América. 

· La Casa de Contrataci6n de Sevilla era una au

toridad fiscal; controlaba la Universidad de Cargadores 

que era una especie de gremio o sindicato en donde esta 

ban afiliados los navieros, fletcros, cte. 

Se encargaba de la Escuela de lli<lrografía que 

era donde se preparaban los pilotos mayores y por lo ta_!! 

to podía conceder o cancelar las licencias para ser pil~ 

to mayor de alguna nave marítima. 

Controlaba la escuela de Cartografía que era -

donde se preparaban los que hadan los mapas, concedien

do o retirando licencias de cart6grafos. 

Controlaba el paso de mercaderías prohibidas, 

podemos mencionar algunas como los encajes de Holanda, -



cristalería de Bohemia, vinos del Rhin, etc., estaban• 

prohibidos para no hacer la competencia a los productos 

españoles por lo que s6lo se podían conseguir de contr~ 

bando. Tampoco podían pasar los extranjeros perniciosos, 

los cxconvictos, los ancianos, los enfermos, las mujeres 

embarazadas, los judíos ya que no se quería contaminar -

u Am6ricn con la religi6n judía a los judios conversos 

(convertidos a cat6licos), se les llamaba marranos. 

Este control de personas y mercadería se lleva 

bu a cabo de la siguiente manera: 

Cuando iba a zarpar el barco subía a bordo una 

persona representante de la Casa de Contrataci6n de Scvi 

lla, entraba a las bodegas y en base a listas del barco 

revisaba cnja por caja, se hacia con ani1nalcs y cosas -

que no se conocían en América y viceversa cuando zarpaba 

a Europa. Después revisaba a los pasajeros sus papeles y 

que fueran personas reconocidas. 

Cuando una persona moría en la travesía el ca

d6ver era tirado al mar y el capitln debía levantar un -

acta anotanJo el lugar donde habla muerto y en que lugar 

había sido arrojado; cuando un pasajero moría en forma 

violenta el capit6n debía anotar esta circunstancia en 

el acta; cua~do se recogía un na6frngo el cnpit6n elnbo-
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raba un documento en el que anotaba todo los datos que -

pudieran identificarlo as[ como el lugar donde habla si· 

do recogido. 

Durante el siglo XVII se desarroll6 la pirate

ría de mar (Bucaneros, Filibusteros y Corsarios). 

Los Piratas eran el géneros: 

Los Bucaneros eran los que atacaban en la Zonn 

del Golfo de México y en el Caribe; 

Los Filibusteros asaltaban en el pacífico; 

Los Corsarios tenían Patente de Corso es decir 

licencia de sus gobiernos para atacar a los barcos cspa

!ioles. 

Haitl, Jamaica y Belice originalmente pertene

cían a Espafia y se perdieron gracias .a la piratería. 

Los piratas eran personas muy peligrosas y su 

lugar de rcuni6n era la isla de la Tortuga situada en el 

Caribe. 

Algunos famosos pira tas fuci-on ~forgan, Fruncis 

Drakc, Lorcncillo, Barba Roja, cte. 



En altamar se cobraba un impuesto llawadG de -

avería con el que se pagaba una flota la cual escoltaba 

a la nave. 

b) Autoridades Indianas Radicadas en las Indias. 

Virrey. 

Originalmente cuando Crist6hnl Col6n dcscubri6 

América a través de las Capitulaciones pedía el cargo de 

vice-rey, es decir, pcdin ser el segundo rey. 

Solamente 11 regiones <lcl Continente Americano 

fueron mcncionudos virrcynatos: 

l. Nueva Espafrn. 

2. Perú. 

3. Nueva Granada. 

4. Río de la Plata. 

Funciones Jel Virrey: 

Era representante directo del rey. 

Viccpatrono de la Iglesia. 

Caplt5n General de los ejércitos en su tcrri· 

torio. 



Superintendiente de la Real 113cicnda, es el!:. 

cir era el responsable de los aspectos fis

cales. 

Gobernador de los Gobernadores. Geogr5ficame! 

te la Nueva España se dividía en zonas, en -

reinos y gobernados al frente de los cuales -

estaba un scfior gobernador. 

Como el virrey era el gobernador de los gobe! 

nacieres no existía federalismo, en el siglo -

XVIII se cambi6 el sistema de gobernadores -

por el de Intendencia y el virrey se convir

ti6 en Intendente General. 

Era el Presidente de Ja Real Audiencia, máx.!_ 

me tribunal dentro del territorio de lo Nueva 

España. 

En la Nueva Espafio hubo 63 virreyes, el primero 

de ellos fue Don Antonio Je:: Mcndo:a y el Último Don Juan 

de O Donojú. 

A los Virreyes se les controlaba por medio de: 

!. La Temporalidad. Los virreyes no ocupaban su 

cargo de por vida. 



2. Inspectores, Visitadores )' \'eedores. LlegE_ 

ban en vi.sitas frecuentes o peri6dicas, in1 

pectores noabrndos por el re)' de Espafta y -

tenían la facultad de re\·isar la administr!!_ 

ci6n del virre}'. 

Los visitadores eran aL1<litorcs generales -

que recorrían el territorio y pedían audic!!_ 

cia a la gente para que <licra11 su opini6n. 

Los sc~orcs veedores crnn auditores o ins

pectores que no se daban n conocer, trabaj~ 

han secretamente. En aquel tiempo el veedor 

era lo que hoy es el Interventor. 

3, El Juicio de Residencia. Es un antcccdcntc 

de Jo que hor llamamos Responsabilidad de -

los Servidores PGblicos, se aplicaba n todos 

los funcionarios quC' se excedían en sus fun

ciones. 

El Juicio de Residencia recibe este nombre -

porque al momento en que se le fincaba res

ponsabilidad o un sujeto ~stc no podl• salir 

del lugar donde cjcrcb sus funcion"'" 



4. Licencias. ~o podía tener negocios; si era 

viudo o soltero no podía casarse con mujer 

nativa del territorio que gobernaba sino -

era con autorizaci6n expresa del Rey de Es 

pafia, para adquirir bienes inraucblcs tam

bién requería de licencia, 6sto se hacía -

para evitar con ello que el virrey se enri 

queciera. 

Capitán Genera l. 

Algunos lugares de América alcanzaron s6lo el 

rango de Capitanía General, tal es el caso de Guatemala 

y Chile. 

Un Capit'n General era el equivalente a un Vi

rrey pero s6lo en algunos aspectos, ya que no era aut6n~ 

mo como el virrey, es decir en ciertos casos requería el 

consentimiento del Virrey m6s pr6ximo. 

Los Adelantados. 

Eran capitanes <le una expedición militar que se 

internaba en un tcr1·itorio virgen. 



En un principio llevaban a cabo las eApcdicio

nes de conquista y colonizaci6n, fundaban ciudades y oto!_ 

gabar. a los conquistadores las llamadas Mercedes Reales, 

que eran regalos del rey a los conquistadores. Las Mere! 

des Reales fueron las primeras propiedades privadas en -

el Derecho Indiano. 

El Adelantado era Justicia Mayor, podía fundar 

ciudades que despu6s eran ratificadas por el Rey el cual 

otorgaba una Cédula de Fundaci6n. 

El Adelantado podia tener monopolios de arríe~ 

los y alimentos, lo que le permitía tener un patrimonio. 

El cargo era temporal y pasaba al hijo y al ni! 

to, a 6stos se les daba el cargo por los méritos del con

quistador. 

Comandantes Generales. 

Era el jefe del ejército en una zona salvaje, 

era justicia Nayor y no tenla mls superior que el virrey. 

Podía construir presidios en zonas bfirburas (lUC 

eran fuertes o fortalez:is militares y que scrv1nn pan1 -

apoyar el av~nce de conquistas en zonas salvajes; Ejem· · 

plo: Paso del Norte en nuestro territorio es Ciudad Ju&-



rez, Torre6n, Reynosa, Cam~rgo, Guadalupe Zacatecas, de 

donde salían expediciones hacia el norte por lo que se -

le llam6 la Madre del ~orte. 

Las Audiencias. 

Eran tribunales integrados por un Presidente y 

varios oidores, son el antecedente de la Suprema Corte 

de Justicia y de los Tribunales Superiores de Justicio. 

En México tuvimos la Real Audiencia que fue prE_ 

sidida por el Virrey en turno. 

Había escribanos que eran como secretarios que 

levantaban actas y llevaban los archivos. 

Los alguaciles que equivalían a los policías, -

hacían las detenciones y custodiaban a los presos; acos

tumbraban vigilar las calles por las noches y para ello -

se rodeaban de soldados, también llevaban al sereno que 

era la persona que daba ln hora y al farolero que se en

cargaba de prender los faroles de las calles y los apaga

ba cuando empezaba n amanecer, a este trnbojo se le llama 

ba ronda. 

Defensores o patrones de los indios, eran los 

abogados de los indígenas que se veían envueltos en pro-
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blemas legales y son el antecedente de los defensores de 

oficio. 

Con el tiempo se cre6 un Tribunal de Indios que 

estaba formado por jueces españoles. 

Tribunales Especiales. 

Protomedicato. Estaba compuesto por médicos, e~ 

te tribunal determinaba si una persona era apta o no para 

ejercer la medicina por lo que podía otorgar licencias P!!. 

ra ejercer la profcsi6n, o bien retirarlas, es el antece

dente de la S.S.A. 

Tribunales de Bienes Difuntos. 

Se encargaba de las sucesiones en vía testamen

taria o logal. Cuando una persona moría, este tribunal in 

torvenía y un pariente del difunto hasta el vig6simo gra

do podía reclamar la herencia. 

Consulado. 

Se dedicaba a los litigios o controversias que 

se suscitaban a efecto de actos de comercio. 



Tribunal de Minería. 

Se encargaba de los problemas suscitados en -

torno a la minería. 

Tribunal del Santo Oficio o de la lnquisici6n. 

La idea de este tribunal era defender la fe ca 

t6lica, todo lo contrario a ln fe era castigado. 

La Santa Inquisici6n no tenía jurisdicci6n so 

bre los gentiles que eran los indio5 que no conocían la 

fe, o sobre los id6latras que crnn los indios que adora

ban ídolos. 

El Tribunal de la Santa Inquisici6n estaba com 

puesto por un Presidente, un Inquisidor Mayor y un Consul 

tor de la Fe quien e·ra experto en cuestiones de dogma. 

l.os familiarc,; del Santo Oficio crnn espías, -

es decir particulares que denunciaban todo aquello que 

fuera opuesto a la fe. 

llaMa también escribanos y. defensores de ofi -

cio. 
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Ayuntamiento Indiano. 

Estaba encabezado por el Corregidor o Alcalde 

Mayor, la diferencia entre estas dos figuras era que el 

corregidor tenía sus funciones en una ciudad grande y el 

alcalde mayor en una poblaci6n m5s ~cqueftn. 

El Corregidor es el antecedente del Presidente 

Municipal. 

Funciones del Corregidor: 

Cobraba el tributo Indio. 

Era autoridad judicial. 

Era el encargado de Ja pn: p6blica. 

El cargo era susceptible de cnnjcnaci6n, la Co 

rona obtenía así parte de sus ingresos. 

Autoridades del Ayuntamiento. 

Corregidor. 

- Alferez Real. Ern un representante del Rey en 

las sesiones del Consejo. 

- Pr~curador. Representaba un ayuntamiento fren 

~e a otros ayuntamientos. 
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Fieles Ejecutores. Eran inspectores que vigl 

laban que se diera el peso y la medida exac

ta de lo que se vendía. 

- Fieles de Alhondiga. Se encargaban de almace

nar los granos, además vigilaban que los pre

cios no se violaran. 

- Escribanos de Cabildo. Escribían todo lo que 

acontecía en las sesiones. 

Depositario General. Era el tesorero, recibía 

las multas, los impuestos, pagaba a los cm- -

pleados, cte. 

Corredor de Lonja. Se encargaba de todas las 

funciones notariales, la Lonja era la Notarla. 

- Seftor Alcalde de Mesta. La Mesta era la aso

ciaci6n ganadera. 

Ya reunidos estos personajes se les llamaba Re

gidores, acudían al Cabildo que eran las sesiones o asam

blca·s del Ayuntamiento. El Cabildo podía ser abierto o ce 

rrado, es decir si era cerrado el público 
0

no podía entrar 

a presenciar las sesiones; así se formahan las Ordenanzas 

de Cabildo que 50n d antecedente de .los Reglamentos Munl 



cipios. 

Los Ayuntamientos eran de electi6ri, es decir el · 

pueblo los elegía. 



CAPITULO II 

LA CASA DE CONTRATACION DE SEVILLA 

l. El Comercio Indiano. 

Entre las instituciones creadas por los reyes 

de Espafia para el gobierno de las Indias, corresponde, -

cronol6gicamente, el primer lugar a la Casa de Contrata

ción que por largo tiempo tuvo su asiento en Sevilla. 

El 17 de abril de 1492, después de la rendición 

de Granada, encontrándose aún los reyes cat6licos en el -

campamento de Santa Fe, firmaron con Crist6bal Colón las 

capitulaciones, bajo las cuales éste emprendería el via

je que había de conducir al descubrimiento de América. 

En tal documento -de singular trascendencia 

hist6rica- se precisaba "que sus altezas como sefiores de 

los mares, océanos, hacen desde agora a Don Crist6bal Co 

16n, su Almirante, en todas aquellas islas y tierras fif 

mes,· que por su mano e industria se descubrieren o gana

ren en los dichos mares océanos, para durante su vida, -

y después de muerto a sus herederos y sucesores de uno 

en otro perpetuamente". "Otro_s( que sus Altezas hacen 



al dicho Don Cristóbal su virrey y gobernador de todas las 

islas y tierra firme que el descubriere o ganare de los di 

chos mares". 

"ltem, que de todas y cualesquiera mercaderías, 

siquiera sean perlas, piedras preciosas, oro, plata, esp~ 

cierías otras cualesquiera cosas o mercaderías de cual· 

quiera especie, nombre o manera que sean, que se compra

sen, trocasen, fallasen, ganasen o avicscn dentro Je los li 
mites del dicho almirantazgo, que desde agora sus altezas 

ha zen merced al dicho Don Christ6bal, y quieren que haya -

y lleve para sí la décima parte de todo ello, quitadas 

las costas que se hicieren en ello .... ". 

Item, que todos los navíos que se armaren para 

dicho trato y negociación, cada y cuando y cuantas veces 

se armaren, pueda el dicho don Christobal Colón, si qui· 

siere contribuir en pagar la octava parte de todo lo que 

se gastare en el armazón y que también haya y lleve del -

provecho la octava parte de lo que resultare de la tal ar 

mada". (1) 

La empresa tuvo así un carácter predominante

mente mercantil: los Reyes Católicos ponlm1 su dinero y 

su autoridad real; Colón era una especie de socio indus-

trinl. 

(1) Esquivcl y Obrc!~6n, Toribio. "Ant•"tes narc Ja ilistoria 
rlcl Derecho en ·.¡éxico 11 • Touo f. p{¡n, ~~:1 
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Cuando en 1493, Col6n se prepara para un segu~ 

do viaje, las ideas comienzan a adquirir mayor cohesi6n y 

a tomar nuevos rumbos. En las instrucciones que se le dan 

en Barcelona, ocupa un lugar primordial el aspecto relat! 

vo a la propagaci6n de la fe¡ se recomienda que se les d6 

buen trato a los naturales; luego se pasa a la parte adm! 

nistrativa de las tierras ocupadas que han pasado al domi 

nio de la Corona y la organizaci6n del gobierno, punto 6! 

te de máxima importancia, ya que se requería de una selc~ 

ci6n minuciosa del personal que habría de ejorcer el po· 

der en nombre y representaci6n de los Reyes Cat6licos. 

El contingente de hombres que hizo el viaje al 

lado de Col6n catalogados como "gente de fiar" había de -

pasar revista o "hacer alarde", según la cxprcsi6n de ese 

tiempo ante Col6n, Fonseca y Seria, 6ste último como lu

garteniente de Contador Mayor. 

Además "debian rendir pleito homenaje de hacer 

y procurar por todos modos y servicios de S.S.A.A., y obe 

dezcan al Almirante". (2). 

"Seria tomaría raz6n de la calidad y oficio de 

ca.da uno". 

(2) Esquivcl v Ohrcn6n, Torihiu. ",\nuntcs para Ja llistoria 
dul Derecho C!l :.:{xit:o". Tomo 1. P{1g. 279. 
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Todas las cosas que se llevaran hablan de entr! 

garse a quien Col6n dijera y asentarse en un libro; nadie 

podía llevar mercaderías ni hacer rescate por sí. Llega-

dos a las islas, personas y cosas debían presentarse al -

Almirante¡ y u quien se le encontrasen mercancías no regi~ 

tradas se le confiscarían. 

En llegando a las islas habla de hacerse Casa 

de Atluana para depositar las mercancías que s~ mandaran -

de Espafia, o las destinadas a ser enviadas a la Metr6poli, 

dep6sito que había du hacerse ante el Almirante, el teso

rero enviado por los reyes y el teniente de Contador Ma-

yor. 

Otra Casa de Aduana hnbía de funcionar en C6-

diz, donde se depositarían las mercancías, debiendo Soria 

de tomar nota de todo y nombrando el Almirante quien lo -

hiciera por 61. (3) 

En todas las poblaciones que se fundaren, el 

Almirante nombraría alcadcs para administrar justicia, y 

alguaciles que la ejecutaran; pudiendo 61 oír las prime-

rus instancias o apelaciones como mejor convcnicra. l'or -

una ve: podía tambi6n nombrar regidores, jurados; y otros 

oficiales; pero en lo adelante debía de mandar terna pera 

que los monarcas eligieran. 

(3) Es(~Ui\'cl y ObrL''.'i1n Tnribic. "Apt~l)tc~~.y~ra 
,\el Derecho en Ml.•xico. Tomo I. 1 ar . .... 7 .. 

la :!:storitt 
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En cualquier caso de justicia, el prcg6n debía 

decir que la "mandaban hacer", que la dictaban el rey y -

la reina; y toda provisi6n debía de despacharse en nombre 

de Don Fernando y Dofia Isabel, firmando Col6n ante el es

cribano y sell6ndola con el sello real. C•l 

Lo anterior traduce una idea central en Ja po

lítica espafiola de ultramar: los reyes propugnaban por --

asegurar, personalmente, el control del comercio con los 

nuevos países con exclusi6n de sus súbditos, si~uiendo -

o este prop6sito la táctica de los reyes de Portugal en -

sus colonias de las Indias Orientales, que pr6cticamente 

en más <le un sentido, se reducían a factorias de comercio: 

el rey mandaba comprar en los mercados de Europa Jo que -

vendía u las islas y viceversa. A este respecto, no hay 

que pnsar por alto que muchos de los pueblos de la India 

Oriental eran portadores de una civilizaci6n milenaria y 

una s6lida cultura que les permitía producir artículos y 

mercancías que eran objeto de gran demanda en Europa; - -

siendo además grandes consumidores de productos provenie~ 

tes de la indistria europea. 

El problema de Am6rica era dist'into: se reque

ría intensificar la producci6n agrícola para proveer a las 

necesidades de subsistencia de indios y españoles; era pr~ 

1:4) '3sn1ivcJ v q:~rL'"(in Torihio. 11Anunte.<> •1nrn la "istoria 
llcl !)crccho en h.5::ico. Tomo I. f1Úf'. z¡~;. 



ciso elevar el nivel de vida para que los nativos consu

mieran las mercancías procedentes de Europa. 

Pronto se percatarían los reyes cat6licos del 

problema; y lo encararían otorgando a todos los Castell! 

nos -el 10 de abril de 1495- el derecho de comerciar con 

los nuevos reinos, explotarlos y colonizarlos, bajo la -

condición de que sus barcos se registraran en el puerto 

de Cádiz, <le donde habrían de zarpar y allí volvieran; -

que una décima parte de su tonelaje se reservara gratui

tamente a la Corona, así como una décima parte de lo que 

obtuvieran por cambio o de otro modo en la cxpcdici6n, -

excepto del oro de las minas <le la Espnfiola, del que co

rrespondía al rey dos terceras partes. 

Esta política abierta dur6 poco; el concepto 

entonces ·generalizado del monopolio colonial cedi6 su l~ 

gar a otras consideraciones de orden extramaterial: uno 

de los grandes designios de la Coloni,aci6n se centraba 

en ln difusi6n de la f6 cat6licn entre los naturales 

o sea la conversi6n de los indios, capítulo 6ste quemo

tivó la implantaci6n de una serie de medidas tendientes -

n exigir a quienes habían de residir en las Indias Occi

dentales, atributos de 6tica y conducto compatibles con 

los prop6sit_os evangelizadores, prop6sitos que dada la -



condici6n humana y el momento hist6rico que se vivía no -

iban a encontrar a corto pla:o la respuesta que se esper~ 

ba. 

Desde luego babia que montar un aparato burocr~ 

tico que comprendfa un cuerpo de vigilancia para que se -

cumplieran los requisitos y formalidades establecidas; se 

multiplicaron las trabas y cortapisas, todo lo cual contr_! 

buyo a que el comercio entre España y América se hiciese 

lento y penoso. Las recias energías de los españoles ha

brían de desviarse buscando cauces para eludir las leyes 

obstruccionistas. Les &runJc~ intereses que se movían en 

el comercio libre, pU¿::'.aríc.n en muchos casos por conquis

tar la cornpliciJa<l tl(• los funcionnrios, en lugar <le consa

grarse a la pro<lucc!6n. La codicia desorbitada y el desme

dido af6n de lucro fu6 causa principal de que los esfuer

zos hcr6icos, no igunla<los aún, de idealistas y misione

ros por fundar un gran imperio español, poderoso y rico, 

no hubiese fructificado: Intereses encontrados engendra

ron pasiones irreconciliables entre loS cspafiolcs <le uno 

y otro lado del Atlántico. 

En 1501, Fernando e Isabel rest"ringieron seve

ramente el radio de acci6n de sus s6bditos avecindados en 

América; y si no coartaron totalmente sus libertc<lcs, si 



les exigieron obtener el permiso real, s6lo concedido - -

a condici6n de entregar a la Corona un quinto, un cuarto 

y a veces la mitad de todas sus utilidades. 

La Economía Indiana y sus Repercusiones en la Península. 

La necesidad del Estado de disponer de cuanti~ 

sos recursos econ6micos, llev6 a los Reyes Cat6licos, como 

ya se mcncicn6 a buscar en el comercio con las Indias, mono

polizado por la Corona, abundantes ingresos. Y habida cue~ 

ta que de Amé•·ica no se obtuvo el acervo suficiente de me_!'. 

cancías para abastecer el mercado de Euro¡1:1, en el aspecto 

ccon6mico el csfuer¡o se cnca@in6 u nlcanzar el m&ximo rcn 

dimiento en la obtenci6n de metales preciosos extraídos en 

suelo americano. En menor mcdi<ln se procur6 fomentar la -

agricultura y la ganadería para que cubriese las necesida

des de cada regi6n. En la primera mitad del siglo XVI, la 

abundancia de metales preciosos, oro y plata en especial, 

gener6·una riqueza incalculable; sin embargo, 6sta no se 

canaliz6 con miras a mejorar la industria o la explota- -

ci6n agrícola diversificada, sino en acumular toda clase 

de artículos, nacionales y extranjeros. Por otra parte, -

como ln demanda de mercancías no llevaba aparejado un au

mento parale·lo de producci6n se produjo un severo desequ.!_ 



librio entre la oferta y la demanda, y fracturado el pro 

ceso productivo los precios se multiplicaron en unos años, 

lo que origin6 una enorme inflaci6n. No falt6 en aquel -

tiempo quien atribuyera la presencia de este fen6meno ec2 

n6mico a la escasez de mercancías en la Península; pero -

la asociaban err6neamente a su exportaci6n al extranjero. 

Consecuencia de ello fu6 que se prohibieran las exportaci2 

ncs en muchos casos y se rcstri11gicron en otros; 6sto <lc

termin6 obviamente que dejase de entrar dinero extranjero 

en España que compensase el que salía de la Península, -

con lo que se asestaba un golpe letal al mercado exterior. 

Incluso, para evitar que bajasen los precios, la produc

ci6n se redujo a satisfacer dnicamente las demandas del -

interior. Por supuesto esta política afect6 a Am6rica, la 

que de hecho qued6 marginada de la Metr6poli en materia -

econ6mica. En efecto, como durante mucho tiempo no se co~ 

sider6 a Añterica mercado propicio para los productos pe

ninsulares; como no se aprovccl1nron rncionnlmcntc sus ri

quezas en beneficio de España, todo qued6 reducido a la -

explotaci6n indiscrimanada de lu minería. El oro y lu pl~ 

ta que llegaban copiosamente de Am6rica a Espnf1a continuó 

invirti6ndose en gran parte en la adquisic"i.6n de mercan

cías extranjeras, con lo que se termin6 de hundir la ceo 

nomía cspaiioln ~mtc la competencia extranjera. El manten.:!:, 
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miento de esta política, que se prolong6 durante dos si

glos, no obstante las protestas generales, provoc6, rep! 

tese el colapso de la economía nacional, máxime que en -

muchos campos sus efectos favorecieron preponderantemente 

a los grandes capitalistas extranjeros en detrimento de -

los inversionistas cspafiolcs. Y 6sto en un~ coyuntura hi! 

t6rica marcada por el hecho de que los restantes Estados 

europeos mediante una acertada política r.irrcantil i sta, f~ 

mentaban la cxportaci6n de sus proc.luctos manufacturados, 

para obtener a cambio materia primn y recursos ccon6micos 

con que crear una industria floreciente al lado de una p~ 

tente marina mercante como columnas para asegurar la pro~ 

perida<l nacional. 
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2. Orígenes Pollticos v Jurldicos de la Cosa de Contrnta
ci6n de Sevilla. 

La Casa de Contrataci6n de Sevilla fu6, al pr~ 

pio tiempo que el organismo rector del comercio Peninsu

lar con las Indias, una instituci6n de gobierno con atri 

buciones pollticas. -singularmente en el orden fi&cal-, 

una pieza importante en el ramo de la Administraci6n de 

Justicia y un factor poderoso para el estudio de la Geo

grafía Colonial y de la Ciencia ~a6tica de la 611oci1. 

Se cre6 por Real C6dulo Je 20 de enero de 1503, 

antes de su fun<lnci6n vemos como en el segundo viaje de -

Col6n se mandaba a Juan de Seria para que tomara nota de 

las mercancías y personas que se cmbarcnran, cstablccié~ 

<lose en Cádiz una Aduana para la inspecci6n de barcos, su 

cargn y pasaje; y que llon Juan Rodr(guez de l'onseca fu6 -

nombrado para representar a los reyes en las preparacio

nes de ese segundo viaje. 

Cuando los asuntos de Indias comenzaron a des~ 

llarsc y complicarse, se pcns6 en crear un 6rgnno especial 

que tomara a su cargo la porte mc1·cantil, ~uc era a6n pre-

dominante. Para ello el 10 ele enero de 1503, los reyes di~ 

ron las primeras ordcnnnzas para la crcaci6n de la Casa de 



Contrataci6n, mandando que ésta se estableciera, no en -

Cádiz, donde hasta entonces se había administrado el tr~ 

fice con las Indias, sino en Sevilla, como la ciu<la~ m5s 

importante y rica del reino Castellano en nquella época. 

Esas primeras ordcnan:as revelan que el princl-. 

pal objetivo de la fun<laci6n de la Casa de Contratación -

fué atender a un negocio de inter6s particular de los r~

ycs. Se mandaba almacenar las mercanclas que hablan de -

mandarse a las Indias o que de allí procedieran, debían -

de estudiarse las necesidades ccon6t1icas <le las colonias 

para sabor que convenía mandarles, y los mercados <le Eur~ 

papara saber Jondc se podía comprar más 11arnta. 

La elccci6n de Sevilla para asiento de la Casa 

de Contrataci6n fu6 siempre objetada, y no se explica que 

haya conservado ese beneficio durante dos siglos, sino por 

lo influencia de los grandes capitalistas de esa ciudad; -

pero no siendo Sevilla puerto de mar, requería que las em

barcaciones rcmoGtaran el Guadalquivir pasando por Sanl~

car, cuya ba1·ra era un peligro debido a sus corrientes e~ 

contradns, que hal1Ían de causar no pocos naufragio~. En -

el siglo XV el peligro era menor porque las cmbarc~~ior1cs 

na excedían de cien toneladas; pero en el siglo XVI la ca 

pacidnd de Jos horcos pas6 de doscientas; el río no preso~ 



taba el suficiente fondeadero, y para llegar a Sevilla se 

necesitaba descargar parte de la mercancía en algún punto 

río abajo, con la demora, a veces hasta de un mes, para 

el registro de los barcos. Se comprende la raz6n de las 

incesantes quejas de colonos y autoridades coloniales co~ 

tra tan antiecon6mica exigencia, y cuanto se sacrificaron 

los intereses de las colonias y de la misma corona por la 

estrecha visi6n del interés fiscal, que hizo que primero 

se viera el comercio en Am6rica como negocio privado de 

los reyes, y despu6s cuando se abandon6 esa idea porque el 

fisco impedía que se viera en aquél comercio otra cosa que 

una oportunidad de cobrar impuestos. 

Fl fisco fué una de las causas principales· de 

la desoluci6n del imperio romano, como también el fisco -

impidi6 que se enriqueciera y consolidara el imperio esp~ 

ñol, así tambi6n el fisco empobrecio más. a México indepe~ 

diente. 

En 1508, se permiti6 a los barcos que no traían 

oro, plata, perlas, o piedras preciosas descargaran en Cá

diz o en Sanlúcar, nombrándose un "visitador" para esos l.!!_ 

gares, con lo que comenz6 la rivalidad ent·re Sevilla y Cá

diz, a la vez que las fricciones entre las autoridades de 

esta Última ciudad y la Casa de Contrataci6n iban crecie~ 



do, para evitarlas se dispuso que el visitador fuera no~ 

brado por la Casa; pero como ésta descuidaba frecuenteme~ 

te hacerlo, los barcos tenían que subir a Sevilla para su 

registro. En 1530, el Consejo de Indias orden6 que se tu! 

naran los tres funcionarios de la Casa, residiendo cada -

uno de ellos cuatro meses en C6diz como visitador, con é! 

to los negocios se entorpecían en Sevilla, hasta que se -

nombr6 por el rey un visitador permanente en Cá<liz con el 

título de "jue: oficial", y su oficina con el de "Juzgado 

de Indias", sin que las rivalidades y fricciones fueran -

menores ni se expeditara con ello el comercio de Indias, 

quedando como regla que todos los barcos cualquiera que -

fuera el puerto de donde procedían, habían de pasar a Se

villa para su registro. 

Como excepci6n, se di6 permiso a las Islas C~ 

narias en 1508 de comerciar directamente con América en 

todo género de mercancías que no fueran de lujo, ni de -

las prohibidas por la ley, y la casa nombr6 un funciona

rio que inspeccionará la carga; pero la lejanía de Sevi

lla ocasion6. que este comercio fuera fuente abundante de 

contrabando. 

El tráfico mercantil sobre la base de monopo

lio personal.de los reyes, dio pronto el resultado de~-
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que la colonizaci6n de la Espaftola no progresara, y que -

afin los pocos colonos que allí había carecieran de lo más 

necesario para su subsistencias, y si no había de aprove

charse el trabajo de los indios, ni de obtenerse el oro -

de placeres y minas, sino con cargas pesadas impuestas 

por los monarcas, no se veía en la c1nigraci6n a Indias 

m&s que molestias y peligros. 

Por eso en 1504, se decretó la libertad por ·• 

die~ afias para comerciar con Indias, no a todos los cspa

noles, sino a los castellanos, por haber sido la empresa 

de Am6ricn obra de la reina de Castilla, extrafia a la Ce 

rona de Arag6n. Esa libertad qued6 sujeta a que las mer

cancías hablan de ser conducidas por barcos cspafioles, -

no comerciar con esclavos, armas, caballos, plata y oro y 

registrar las mercancías en Sevilla. 

Don Fernando El Católico, no fu6 fiel a la po

lítica de la reina Isabel de no consentir el comercio con 

el Nuevo Mundo sino a los castellanos, pues 61 extcndi6 -

el privilegio a todos sus vasallos, y no s6lo 6sto, sino 

que, al contestar a la pregunta de la Casa de Contrntu· -

ci6n que debía de entenderse por extranjeio, decla en fe

brero de 1505 que los extranjeros residentes en Sevilla, 

Cádiz o Jerez, que poseían a!ll bienes raíces, formaban -
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una familia y residían quince años en el país, deberían 

considerarse como naturales para fines de comercio con -

las Indias. 



3. La Organi:aci6n de la Casa de Contrataci6n de Sevilla. 

La Casa de Contrataci6n de Se\'illa estuvo int.!:'._ 

grada en sus comicn:os por un tesorero, un factor y un es 

cribano contador, con funciones administrativas y comer~ 

ciales, 

En las Ordenan:as del 15 de junio de 1510, se 

previene que todos los negocios de justicia se deberían 

de tratar con asistencia del Asesor Letrado de la Casa; -

se determina el horario para las juntas de los Oficiales 

y se puntualizan los libros que deben llevarse para el r.!:'._ 

gistro de sus actividades: Un libro de asiento de todos 

los despachos que la Corona dirigiera a sus autoridades -

de las Indias, dos libros de cuenta para el asiento de -

las entradas y salidas de los bienes reales, un libro de 

registro de toda clase de objetos almacenados para el 

apresto de las flotas y uno manual para las compras de -

material; se dan instrucciones para la organización de 

las expediciones colonizadoras, para el trato de la made

ra l,lamada brasil, para el registro de Jos barcos, para -

evitar la importaci6n clandestina del oro~ sobre los bie

nes de los difuntos en Indias, licencias de pasajeros, r~ 

gistros de mercaderias, etc. 
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Por Real Provisi6n de 26 de septiembre de 1511, 

se concedi6 a la Casa jurisdicci6n civil y criminal en C.!!_ 

sos del comercio y navegaci6n a las Indias. 

Con el transcurso del tiempo, las Ordenanzas 

de 1510 llegaron a ser insuficientes, y fueron menester -

pragmática, cédulas y reales 6rdenes para hacer frente -

a nuevos problemas. 

Andrés de Carvajal reuni6 en 1522, lo referente 

a la Casa de Contrataci6n de Sevilla formando así la base 

para el libro IX de las leyes de los reinos de las Indias 

en 1680. 

Una de las cuestiones más debatidas fué la re

ferente a la competencia de la Casa de Contrataci6n en -

asuntos judiciales. 

·En 1539, se dictaron unas ordenanzas especia

les para puntualizar su jurisdicci6n a este respecto. Se 

dispuso en estas ordenanzas que los Jueces Oficiales de -

la Casa tuvieran jurisdicci6n en materia civil para cono

cer en primer instancia de todos los asuntos referentes -

al debido cumplimiento de las ordenanzas y reales provi

siones sobre cuestiones de la Real Hacienda, contrataci6n 

y navegaci6n.de Indias de sus sentencias podían apelarse 
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a la Audiencia de los Grados de Sevilla o al Consejo de 

Indias segdn que la cuantía fuera inferior o no a 40,000 

rnaravedis. En los restantes pleitos entre partes sobre -

asuntos relativos a las Indias, podían aquellos optar por 

la Casa de Contrataci6n o por las Justicias Ordinarias. -

En materia criminal, la jurisdicci6n de la Casa se exten

dia a todo Jo relacionado con sus propias Ordenanzas y 

a los delitos cometidos en los viajes de ida o regreso 

a !ns Indias; si las penas impuestas eran de muerte o mu

tilacl6n se habían de remitir las causas al Consejo de In 

dias para su revisi6n. 

Como consecuencia de este aumento de sus facul 

tades judiciales se creo en 1546 el cargo de Promotor Fis 

cal de la Contrataci6n y se convirti6 en 1558 en Juez Le

trado el antiguo Asesor Letrado de la Casa. 

En 1583, se constituy6 dentro de la Casa una 

sala de justicia con dos oidores o jueces letrados, que 

funcion6 con independencia de la sala de gobierno y en --

1596 se agreg6 un tercer oidor a la sala de justicia con 

lo cual ésta adquiri6 la categoría de Real Audiencia. 

Desde 1597, estuvo presidida la Casa de Contra 

taci6n por un Caballero de Capa y Espada. 
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A lo largo de todo el siglo XVI fueron aumen

tando en complejidad las atribuciones de la Casa de Con

trataci6n; de manera que para atender a ellas, en 1680, 

al publicarse la Recopilaci6n de Leyes de Indias, tenía -

un Presidente Letrado, o de Capa y Espada, el Tesorero, -

el Contador, el Factor, tres Jueces Letrados, un Fiscal, 

y un Capellán que diariamente decia misa en la capilla de 

la Casa. Había también un solicitador por la causa del 

fisco, un Relator y un Juez Oficial residente en C5diz. -

Finalmente había los escribanos de c5mara, sus asistentes, 

alguaciles, porteros, alcalde de prisi6n, carceleros y -

compradores de oro y plata. 

Las facultades y obligaciones de estos funcio

narios eran los siguientes: 

El Presidente: 

El Presidente de la Casa debía cuidar el orden 

y disciplina de la misma, de la correspondencia con la au 

diencia de Grados de Sevilla, consulado y cabildo de la -

misma; de que se tomaron las providencias necesarias para 

el despacho de las flotas, armamento y municiones de las 

armadas, cobranza y gastos de la avería; del cumplimiento 

de las disposiciones relativas a bienes de difuntos de la 

idoneidad de los fiadores de ministros y empleados de la -



Casa. Si era Letrado, podla votar en los negocios judici2 

les de con1petencia de la misma; y tanto a 61 como a los 

demis ministros de ella, les estaba prohibido contratar 

en negocios de Indias, y dar comisiones a sus subordina

dos extrafias a sus respectivas funciones. 

El Contador: 

El Contador debía de llevar en libros encuade! 

nades nota de todo lo que gastaran el tcscrcro y el fac

tor. Tenía el registro de las naves que hacfan la carrera 

de Indias y de lo que conducían de ida y vuelta. Era ayu

dado por un oficial que llevaba los libros en general; -

otro especial para bienes de difuntos; otro que registra

ba las c6dulas de los pasajeros de Indias y de los escla

vos destinados a las mismas y tenla además cuantos escri

bientes fueran necesarios. 

El Fact~r: 

El factor, asistido por un oficial, tenla n su 

cargo la compra de lo que se necesitaba para las flotas y 

para el servicio del rey. 



Jueces Letrados: 

Por c6dula de 25 de septiembre de 1583, Felipe 

II, dot6 a la Casa de tres jueces letrados para todos los 

negocios de justicia o criminal relacionada con el tráfi· 

co de Indias, con inhibici6n de la audiencia de grados . 

. Su jurisdicci6n era de primera instancia, con apclaci6n 

al Consejo de Indias s6lo en negocios de más de seiscien· 

tos mil maravedis, en lo civil, y en lo criminal s6lo de 

sentencias que impusieran pena de muerte, mutilaci6n, ver 

gOenza pública o comiso, y no podían admitir demandas con 

tra la Real Hacienda ni tocante al derecho de avería, si

no cuando las partes comprobaran haber acudido primero al 

presidente y jueces de lo administrativo. 

Escribanos: 

Todo el despacho de la Casa se hacía en prese~ 

cia de escribanos; para ello había varios, y cada escriba 

no de cámara de la Casa podía ser asistido por un escriba 

no real y un escribiente, nombrados por el de cámara; de 

suerte que el que había comprado el título y puesto de e~ 

cribano de cámarl de la Casa podía nombrar al escribano -

real y escribiente, Uno de estos escribanos de cámara de

bía por turno, acompafiar al juez oficial que hacía la vi-
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sita en Cádiz o Sanlúcar. 

Eran empleados menores de la Casa: los alguacl 

les, que daban fianza y estaban sujetos a residencia y Vi 
sitas; al contraste, para pesar el oro y la plata procede! 

te de Indias; cuatro procuradores, ónices capacitados para 

representar a las partes en un juicio; cuatro porteros con 

dos ayudantes, uno de los cuales habla de estar presente 

cuando se fundiera el oro y la plata que venia de Indias 

para ver el rey, o como bienes de difuntos; tenln que dar 

fianza y se encargaba de reducir a moneda los metales que 

se compraban, a m&s tardar dentro de cuatro meses de reci

bidos. 

El personal burocrático de la Casa nument6 en -

los Últimos anos del reinado de Felipe 11 con la crenci6n 

de un tribunal <le la Contadurla y todavía mds en el siglo 

XVII, al crearse un Comandante de la Maestranza con un -

cuerpo de oficiales a sus 6rdenes para atender las compras 

<le la artillería y la p6lvorn y para dirigir las pr&cticas 

de ti1·0. 
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4. Facultades y Funciones de la Casa de Contrataci6n de 
Sevilla. 

La Casa de Contrataci6n, era en un principio un 

Tribunal Comercial, todos los problemas derivados del ejeI 

cicio del comercio deb[an ventilarse en la CasB de Contra-

taci6n, con el transcurso del tiempo sus facultades aumen

taron, fungía como Tribunal Civil y Penal en controversias 

relacionadas con el comercio ultramarino y la navcgaci6n, -

su jurisdicci6n se extendía a los múltiples casos de con

trabando (que por apelaci6n podían ir luego al Consejo de 

las Indias). El Presidente y Jueces de la Casa despachaban 

licencias de cargadores, pasajeros y mcrcancias para ln-

dias. Debían hacer cumplir las disposiciones que se daban 

para la navegnci6n, trato y comercio de Indias, con juri_:;_ 

dicci6n civil y criminal: conocían de los delitos cometi

dos en los vi aj es de ida y vuelta, desde que salinn 1 os -

barcos hasta su descarga y en materia de hurtos, desde -

que se entregara a la Casa el oro, la plata y las otras -

mercancías¡ pe1·0 si la pena fuera de muerte o mutilaci6n 

la Casa s6lo debla aprehender a los reos y ponerlos a dis 

posici6n de los Tribunales Comunes. 

En los negocios de particulares relacionaJos con 

contratos ceicbrados en Indias conocla n elecci6n del oc-
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tor la Casa o los Jueces de Sevilla; pero en los casos de 

dueños y maestros de naves y gente de mar sólo la Casa tE_ 

nía jurisdicción. 

Registro de Barcos y Flotas. Por real c&dula de 

15 de enero de 1529 se mand6 que ningdn barco pudiera sa

lir para Indias sin previo registro ante los Oficiales de 

la Casa de Contratación, lo que, segdn la ordcnanoa 152 -

de la misma, había de ver en coda barco 11dc que porte es, 

de qué tiempo y si está estanco" ( ¡ ) y bien lastrado, 

mandando luego al Consejo de Indias relación de n6mero 

de navíos, su porte, bondad y viajes que hablan hecho. 

En real cédula de 28 de septiembre de 1534 se detallan 

los pormenores de la visita, que tenla por objeto en 

cuanto a los barcos mismos, ccrciora1·sc si tenían el Pº!. 

te, edad y estanqueza necesarios; si llevaban los apare

jos, &rboles velas, vergas, jarcia, anclas y claves re

glamentarios. 

Las ordenanzas de la Casa de 15 de agosto de -

1552 disponían que se hicieran tres visitas: Ja primera 

tenín por objeto asegurarse de que el barco poseía los -

requisitos ya expresados: la segunda se ha"CÍa después de 

cargado el navío para ver si tenla la gente, carga arti

llería, municiones y bastimentas conforme a ordcnnnza, -

fl) Esquivcl y Ortcr,n, Toribio. 11 Apuntcs para la 'listoria 
del Derecho en ~!éxico 11 • Tor10 I. PtÍ'.!· 29•!. 
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mandando sacar lo que sobrase y proveer de lo que falta

ba:· la tercera visita se hacía al tiempo de darse a la -

vela para ver si la carga no era excesira y contenía mer 

cancias prohibidas, como ejemplo podemos mencionar, los · 

vinos del Rhin, cristaler[a de Bohemia, encajes de Holan

da, etc. 

Estas visitas, según cédula de 10 de octubre -

de 1569 se hicieron extensivas aún a las naves capitana 

.Y alm~ranta, porque allí se solía ocultar mercancía de -

fraudando los derechos fiscales. 

Desde fines del siglo XVI comenz6 a notarse la 

disminuci6n del comercio con las Indias, y como no había 

mercancía para todos los barcos disponibles, se hacia una 

especie de oposici6n entre ellos, dándose la preferencia 

a los de mejor f&brica y porte, a los que habían prestado 

mejores servicios y no presentaban peligro por su antigil~ 

dad. 

No s6lo se reservaba el comercio de Indias n los 

súbditos del.rey de Espafia, con diversas restricciones, s! 

no que también debía de atenderse a la nacionalidad de los 

barcos. Por pragmática de 3 de septiembre de 1600 se proh!:_ 

bio dar permiso para ir a Indias a cualquier barco extran

jero, sicmprQ que hubiere de propiedad de espafloles, los -
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barcos debían de ser fabricados en España, los barcos fa

bricados en La Habana, Campeche, Santo Domingo, Puerto R_!. 

co, Jamaica y las Indias se consideraban como construidos 

en Castilla. 

La Casa de Contratación tambi6n vigilaba que la 

Corona recibiera su parte de los beneficios que las Indias 

producían, además controlaba los Bienes de Difuntos; que -

son los bienes de las pcrson~s que 1norían sin tener cerca 

des[ quien los heredase, los bienes de difuntos en las -

Indias eran mandados a España, luego que dichos bienes -

llegaban a España, la Casa de Contratación fijaba edictos 

en las partes pdblicas, tambi6n se encargaba de avisar -

a los herederos o legatarios u otros interesados que cstu 

vieran ausentes y en partes remotas. 

El escribano del barco en que venían los bienes 

de difuntos debfan entregarlos bajo im·cntario, para que 

fueran guardados en una aren de tres llaves, en poder re~ 

pectivamcnte de cado uno de los oficiales de la Casa de -

modo que ninguno de ellos pudiera abrirla solo. 

La Casa de Contrataci6n también se encargaba de 

controlar el Correo Mayor, la Universidad de Cargadores, -

la Escuela de Cartografía y la Escuela de Hidrografía don-
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de se otorgaban y cancelaban licencias de pilotos. 

Una de las principales funciones de la Casa era 

la de vigilar el paso de personas y mercancías de Espafia 

a América y viceversa, así como la de controlar el impue_:;_ 

to de nver fo. 

Todo pasajero a Indias debería ser inscrito en 

registro especial llevado por el contador de i~ (asa, 

siendo la falta de ffiR inscripci6n penada con multa de 

100,000 maravedís, si el culpable era gentilhombre, y cien 

zotes en caso contra_rio: penas que clcspu6s se aumc11taron. 

Se tomaba nota en ese registro del nombre del pasajero, · 

del de sus padres, estado, lugar de nacimiento, buque en 

que se embarcara y punto de destino, de suerte que al mo· 

rir un espafiol en América, pudiera saberse de sus herede· 

ros. 

No podían pasar a las Indias los recientemente · 

convertidos de moro o judío, ni sus hijos; los reconcilia· 

dos por la Inquisici6n; los hijos o nietos del sambenitado, 

quemado o hereje; los esclavos blancos, los negros, loros 

(mulatos), berberiscos, negros ladinos, los que se hubie· 

rnn criado entre moros, los gitanos, sus hijos y criados; 

las mujeres solteras con sus padres si, ni las casadas si no ·· 

iban con sus·maridos o llamadas por ellos desde las Indias. 
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Los residentes en Indias debían, para ir a Espa 

da, obtener permiso del virrey, presidente o gobernador -

de la provincia, declarar el objeto y duraci6n Je su via-

je y comprobar que nada debían al erario. Si tenían a sus 

mujeres en Espafia, los virreyes y gobernador~5 Jebian cm-

barcarlos para allá. 

En cuanto a mercancías la regla general era ln 

libertad para mandar a Indias las que se crcyoran ncccsa-

rias. En 16 de agosto de 1519, se prohibi6 pasar piezas -

de oro labrado sin real permiso, y Juego, en 25 de febre

ro de 1530 se amplio la prohibici6n a metales por labrar, 

picJras preciosas. perlas y moneJas 1 esclavos blancos y -

negros, y ya antes, en 15 <le mayo de 1526 se habla prohi

bido pasar a Indias negros iaJinos. En 19 <le diciembre de 

1532 se prohibi6 llevar negros de la Isla de Gelofe sin -

permiso "por soberbios, inobedientes, revolvedores e inc~ 

rrcgibles". En lo. de mayo de 1543, se prohibi6 mandar m_I;! 

latas, y en 16 de junio de 1550, se extcndi6 tul veda - -

a los esclavos de Ccrdefia 1 Mallorca, Mc11orca y otros pun-

tos de Levante, porque son "casta de moros", y otros tra-

tan con ellos, y en una tierra nueva donde se pla11ta ago

ra nuestra santa fe cnt6licn, no conviene gente de esta -

calidad". ( Z) Las ordenanzas <le la Casa de Contrataci6n 

prohibían llevar esclavos negros o blancos, loros o mula-

(2) Esquive! y ílbrceón, Toribio. "Apuntes rara la Uistoria 
del 'Jcrccho en ~.~éxico!' Tono ~- P:ír,. 296. 
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sultar~n berberiscos, casta de moros, judlos o mulatos d~ 

berían volverse a España. Por c6dula de lo. de febrero de 

1570 se prohibi6 mandar a América esclavos casados, si no 

era en compañía de sus mujeres e hijos. 

Hasta 1586, s6lo habla licencias individuales -

para llevar esclavos a las Indias en enero de ese año se 

le di6 a Gaspar de Peralta para que de Castilla, Portugal 

y Costa de Guinea pudiera llevar a Indias 208 esclavos, 

siendo un tercio mujeres, sin pagar derechos, por haber 

servido al rey con dos cuentos trescientos cuarenta mil ma 

ravedls; a raz6n de treinta ducados la licencia por cada -

esclavo. Por cédula de 30 de enero de 1596, se di6 a Pedro 

G6mez Rey el privilegio por nueve afias para que s6lo él -

llevara a las Indias esclavos negros, que no hablan de ser 

mulatos, mestizos, turcos, moriscos ni de otra naci6n, si

no de las provincias de la Corona de Portugal, la obliga

ci6n era de llevar 4,250 esclavos negros cada afio a las -

Indias; so pena de diez ducados por cada uno que faltare, 

y las person·as que habl'.nn de tenor parte en el trato de- -

blan de ser portugueses. 

Durante el resto del siglo XVII hubo algunos -

otros asient~s, y en 1788 se permiti6 el comercio de no-
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gros no solo a los cspaftolcs, sino a los extranjcTos, a6n

quc los llevaran de sus colonias, scfialándosclcs puertos -

de desembarque. 

Otra limitaci6n al comercio colonial, fue la de 

prohibir traer a Am6ricn libros de romance que traten de -

materias profantt:s 

sin licencia real. 

así como armas ofensivas o <lcfcnsivas 
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S. Instituciones Relacionadas con la Casa de Contrataci6n 
de Sevilla. 

En 23 de agosto de 1543, a causa del aumento de 

los juicios civiles, Carlos V orden6 que, a semejanza de 

otros ciudades espafiolas de abundante comercio, se form~ 

rá anexo a la Casa de Contrataci6n, un consulado de come_! 

ciantes, con el nombre de Universidad de Cargadores de -

las Indias, compuesto de prior y c6nsules, que no habían 

de ser extranjeros, ni hijos ni nietos de extranjeros, ni 

tener parte en el arrendamiento del almojarifazgo de Sevi

lla o de Indias. 

El Consulado o Universidad de Cargadores de las 

Indias, como legalmente se llamaba, tenía jurisdicci6n pa

ra conocer de todas las cosas "tocantes y dependientes 

a las mercaderías que se llevaren o enviaren a las Indias 

y se trajeren de ellas, y entre mercader y mercader, y -

compafi~as y factores, así sobre ventas y cambios y seguros 

y cuentas y compañías que hayan tenido y tengan, como so

bre fletamente de navíos y factorías que los dichos mere~ 

deres y cada uno de ellos hubiere dado a sus factores, -

as~ en esos reinos como en las Indias, y sobre todas las 

cosas que acaescieren y se ofr~cieren, tocante al trato, 
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comercio y aercaderías de las Indias, para que lo oigan y 

libren y determinen breve y sumariamente, seg6n estilo de 

mercaderes, sin dar lugar a dilaciones". ( 1) Tenía ademfis 

jurisdicci6n en caso de que un compaftero o factor tomara -

dinero de su socio o principal, para obligarlo a resti- -

tuir, tomando, por'medio de alguacil la hacienda del cul

pable, en lo que bastare para la satisfacci6n, y para con 

denarlo a cualquiera pena civil, pues las otras eran rese~ 

vadas a la Casa y al Consejo. Finalmente conocía el consu-

lado de las quiebras de los coaerciantes de su gremio, con 

apelaci6n directa al Consejo de Indias y exclusi6n en esto 

de la Casa, que en los deais asuntos si tenía jurisdicci6n, 

pero en casos del consulado debía hacerse acompaftar por -

dos cargadores de Sevilla tratantes de Indias y resolvien

do el caso "por estilo de mercaderes, solaaente la verdad 

sabida y buena fe guardada, sin libelos, escritos de mali

cia, plazos ni dilaciones de abogados". (2 ) Si la senten

cia de alzada era confirmatoria·, no tenía recursos, caso -

contrario, lo admitía ánte los propios jueces de la Casa -

asistidos por otros comerciantes de Indias, sin aás recur-

sos. 

lll Consulado hacia sus propias cfrdenanzas, suj.!O 

tas a confirmaci6n por el Consejo de Indias, y debía de -

tener archivo de todas las escrituras, guardado bajo tres 

(1) 

(2) 

Esquive! y Obreg6n, Toribio. "A:iuntcs para 
del Derecho en !·léxico". Tomo I. P:1n. 289. 
Esquivel y Obrcg6n 1 Toribio. "Apuntes p,ara 
del Derecho en Hé:nco". Tomo I. Pá¡~. 289. 

la llistor ia 

la llistoria 
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mento. 

En 9 de marzo de 1580, relipc II cre6 el Correo 

Mayor, como depcndcncia 1lc In Casa ele Contrataci6n. 

El Correo Mayor de las Indias, con residencia -

en Sevilla, cuidaba ele la rcmisi6n <le cartas, no solamc11-

tc entre América y Espafia, sino entre Sevilla y la Corte. 

Había correos a caballo y a p ic, según lo pedían 

los íntcrcsndos, probablemente con franqueo diferente, -

cual hoy .sucede con el correo aéreo y el ordinario; pero 

la tarifa autorizada por Fcll¡ic IV c11 1b28, y vigente a6n 

en tiempo de la Rccopilaci6n de 1680, era un real por c¡¡J;1 

carta sene i llu que v íniora de las Imlins, agrcgámlosc un. -

real por cada 011za de exceso en el peso, sin contar los -

adarmes; si el pliego pesaba más de una libra, pa¡:aha me

dio real por cada onza. 

Se acostumbr6 en un principio emplear barcos li

geros fuera de conserva. pnra llevar a las Indias, o traer 

de allá correspondencia <le carácter urgente. Estos bureos 

se llamaban avisos; pero en 9 de marzo de 1514, al crear

se el Correo Mayor, se suprimieron. Con esa fecha se dl.6 · 

título al llo,tor Gal índcz de Carvajal, haci6ndolc donn- -
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ci6n "pura, perfecta y no revocable para siempre del ofi 

cio de Correo Mayor de las Indias, Islas y Tierra Firme 

de Mar Océano, descubiertas y por descubrir, y de las n.2. 

gociaciones y despachos que de acá para allá y de allá -

para ac&, y en las mismas Indias o Islas o Tierra Firme, 

entre sí o para otras partes, o en estos reinos para alg~ 

na parte de ellos se hicieren". ( 3 ) 

Escuela de Hidrografía y Navegaci6n. 

Teniendo que ver la Casa con las expediciones 

marítjmas, y conociendo las causas de los desastres que 

las mismas sufrían por la imprcparaci6n de aquellos 

a quienes se confiaban, emprendi6 desde los primerns años 

del siglo XVI en la fundaci6n de una oficina de hidrogra

fía y una escuela de na.vegaci6n, primera que se fundara -

en Europa, y cuya direcci6n, con el nombre de Piloto Ma

yor, se confi6 al c&lebre Am6rico Vcspuccio en 1508; en • 

ella figuraron Juan Dbz de Soto, Vicente Yañez Pinz6n - . 

Sebastían Caboto y otros que se distinguieron en la obra 

del descubrimientos y colonizaci6n de Am6rica. 

A esa organiznci6n se ronfi6 el 
0

trobajo de cart.2_ 

gl'af~a, la COJÚjtrucci6n de instrumentos de navegar y la -

prepnraci6n y examen do Jos que se dedicaban n la navega· 

ci6n. 

(3) Esquivcl y Obrcgón 1 T~ribio. ,.Anur)ter ·1:ir;1 la Historia 
de 1 Derecho en I:éx 1 coi.. Tomo I. PH!'. ?~: l1 
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CAPITULO I II 

LAS COMUNICACIONES INDIANAS 

l. El Transporte de Pasajeros y el Flete entre la Metropo
li y las Indias. 

Como ya hablamos <licho La Casa tic Contrataci6n -

fue el primer cuerpo administrativo creado en España pan1 

cuidar los rccie11t0s dc~cubrin1ic11tos l1ccl1os en Am6rica y -

como lo indica su nombre era u11 establecimiento esencial-

mente comercial, <lcbÍ3 recoger en sus almacenes mcrcnncías 

y abastos navales <le tot!a clase requeridos para el tr5íico 

americano y rccibi1· en ellos todo lo que se trajera en ca! 

bio a Espafia. También entraba en sus atribuciones observar 

la situaci6n del mercado; comprar y vender cuando hubiern -

mnyor ventaja para la Corona. 

En la Casa de Indias eran equipados los buques )' 

vencliJos o almaccua<los a volunta<l del rey. 

Es evidente que al principio los factores reales 

ejercieron el comercio pues muchos Je los buques destina

dos a Am6rica ernn barcos de 111 Corona y 6sta percibía el 

precio <le pasajes y fletes. 
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Por la ordenanza de 1503 se instruy6 a los fun

cionarios de la Casa para que tuvieran mucho cuidado en -

la elecci6n de capitanes para la navegación de Indias, y 

que enviaran con cada barco un escribano ante quien debía 

hacerse el registro de cada articulo del cargamento pues

to a bordo. este escribano, antigua institución de la hi~ 

toria de la navegaci6n, figuraba ya para abril de 1495 en 

la real orden que permitía el comercio libre y la emigra

ci6n a Occidente. Su nombramiento que correspondía prime

ro al maestro de nao, rocay6 después en 1533 en la Casa 

de Contrataci6n y más tarde en ol Consulado de Sevilla. -

lln el siglo XVII, el cargo era habitualmente venal. 

J,os registros y manifiestos firmados por el - ·

maestro, debían ser entregados a los factores reales on -

las Indias, trayéndose recibo a Sevilla en el vi aj e de rE_ 

groso. 

1'odas las mercancías procedentes de Am6rica de

bían ser registradas en la misma forma, y darse por eser! 
1 

to instrucciones a capitanes y escribanos de sus deberes 

durant.e el vi aj e y en los Puertos de Am6rica. Una vez al -

allo los funcionarios <le la Casa debían env'.iar al rey sus -

libros de crédito y débito cabales, para someterlos a real 
1 

examen. 
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Una vez establecida la Casa de Contrataci6n, los 

reyes cat6licos se vieron forzados a volver a su primera -

mi~ liberal política respecto al comercio y navegaci6n en 

aguas Americanas, la libertad concedida en 1495 s6lo había 

durado pocos anos; dcspu6s del otono de 1501 se habían so

licitado licencias especiales de la Corona y las ordenanzas 

de la Casa revelaban en 1503 el deseo de convertir el comer 

cio americano en monopolio del gobierno; 11cro como cl1alcs

quiera restricciones eran perjudiciales al bienestar y ex

pansión de la Colonia <le la Española, los colonos se queja 

ban de que carecían de víveres y otras provisiones de la -

madre patria; entonces fue necesario clcrribar las barreras, 

y en respuesta a solicitud <le la isla se expidi6 nueva or

den en febrero de 1504 a cuyo tenor cualquier habitante de 

la Dspañola o cualquier otro sdbdito de Castilla, podría -

exportar por diez anos a la colonia y sin licencia especial 

artículos necesarios para su abastecimiento y mantenimiento, 

con tal de que fueran conducidos en barcos españoles y no -

comprendieran esclavos, armas, caballos ni oro ni plat:1 en 

forma alguna. 

Es digno de notarse que este d~creto establece -

clara distinci6n entre los castellanos y los Jcm¡s sdh<litos 

de la Corono al limitar el privilegio del comercio libre -

con el Nuevo Mundo. 
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En marzo de 1503, dos meses después de la crca

ci6n de la Casa se dieron instrucciones a Nicolás de Ova~ 

do, gobernador de la Espafiola, para que organizara allí -

una instituci6n análoga que debía de mantenerse en corre~ 

pendencia con la de Espafia. En realidad aquellas instruc

ciones no pasan de ser una roiteraci6n de las 6rdenes da

das a Col6n para su segundo viaje, en 1493, a fin de que 

erigiera inmediatamente una Aduana en el Nuevo Mundo, - -

a cargo de representantes do la Corona y del Almirante p~ 

ra el dep6sito de la mercancía real. 

Como la mayor parte del tributo de las Indias -

era en especie: trigo, ma~z, telas, cacao, miel, cera, al 
god6n, cte., esto tributo se realizaba en público subasta, 

asi la Casa participaba de los caracteres de "una casa de 

comercio", pero las atribuciones de los oficiales se refe

rían sobre todo a la fiscalizaci6n general de la Tcal ha

cienda, y en cuanto tocaba al comercio trasatlántico se r!;. 

ducía a la percepción de derechos y al registro de carga

mentos; nada tenía que hacer con la rcglamcntaci6n del co

inercj.o y se les presentaban ¡locas oportunidades de "corres 

pendencia" con la Casa India. 

Se renovaron las disposiciones de las onlcnanzas 

de 1504 acerca de emigraci6n, registro de cargamentos, ins 
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trucciones para los capitanes de mar, cte. Ningún propi~ 

tario ni capitán de buque podía fletar para las Indias -

hasta no ser examinado su barco, y que los funcionarios 

de la Casa certificaran su capacidad y tonelaje, cualqui~ 

ra que cargara su barco más allá del límite oficialmente 

fijado, estaba sujeto a graves penalidades. 

Se confiscaba el oro traído de América sin regi! 

tro o sin la marca real, el contrabandista era multado con 

una suma equivalente al cuádruplo del valor del secuestro, 

quedando su persona a voluntad del soberano, cualquiera -

que comprára aquel oro o que registra"ra a nombre suyo el -

oro perteneciente a otro, estaba sujeto a la misma pena, -

la tercera parte del caudal confiscado correspondía al de

nunciador. 

Es evidente que semejantos'prácticas en afios su~ 

secuentes, cuando se hizo muy grande el embarque do teso

ros, constitu!a una fuente do dificultades para las autori_ 

dados ~spafiolas. 

Las pertenencias de los que morían en el mar eran 

inventariadas por el escribano a bordo y remitidas para di~ 

poner de ellas en Espafia. 

El cuidado que prestaba el gobierno de la peníns~ 

la a la protecci6n de la herencia de sus súbditos muertos 
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ab·intestato en el Nuevo Mundo, continu6 siendo un razgo 

característico de la administraci6n hispánica, de modo -

que las reglas concerniente a ello forman algunas de las 

secciones más importantes de las Leyes de Indias. 

La Casa fiscalizaba y regulaba las condiciones 

de los buques, tripulaci6n y pasajeros; en suma veía por 

el cumplimiento de todas las leyes y ordcnan:as relativas 

al comercio y navcgaci6n con América. 

Todas las causas que interesaban a la real hn

cicnc.la o a los reglamentos que regían el comercio y la n!!_ 

vcgaci6n americana competían ánicamcntc a la Casa, sin la 

intervenci6n de ningún tribunal ordinario y con apelaci6n 

directa al Consejo de Indias en casos cuyos cuantía era -

de 40,000 o más maravedíes. 

En materia criminal se le concedía competencia 

absoluta sobre todas las infracciones a sus ordenanzas y 

sobre delitos de derecho comGn cometidos en los viajes -

a Aln6rica de ida o vuelta. 

Su jurisdicci6n se iniciaba desde el momento en 

que pasajeros y tripulaci6n embarcaban y cºl cargamento era 

puesto a bordo, terminando cuando rcgrc,;11ha el buque y CO_!! 

cluía el desembarque. 
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Si la sentencia comprcnJ[a muerte o mutilaci6n, 

el "prisionero <lcspu6s <le ser procesado por la Casa Jcbía 

pasar para rcvisi6n al Consejo <le Indias. 

Si las consecuencias de uno. infracción eran cono 

cidas dcsp116s de cancluÍ<lo el vi;tjc, cuando ya pasajeras y 

cargamentos se habían Jisper!.->ado, correspon<lía .i lti partt:.• 

ofendida dcci<ljr a qu~ j11risdicci6n oc11rrjria en busca de 

reparación. 

(Excepto los procesos entre <lucnos <le barcos, 

maestro!->, pilotos o marineros que siempre se reservaban 

a la Casa). 

Es interesante observar en rclnci6n co11 los es

fuerzos de lo~ cspafi.olcs para excluir de la navcgaci6n am~ 

ricnna o las cxtr3njcros, y cspcci3lmcnlc a los portugue

ses .. 

No existi6 un la Gasa de Indias regla n5s anti

gua, o que fuera mantenida por más largo tiempo qui.:" l:i co 

rrcspondicntc al rcgustro oficial de todos los cargamentos 

y pasajeros que atrnvcsaban el Atlántico entre E.spafia y -

Am.érica. Aparece como mencionamos anteriormente en las in.:2_ 

truccioncs dt1das a Colón en 1493. 

El· rcgio;tro parecía constituir una formalidad ob 
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via e indispensable, cuyos orígenes se remontaban a los 

comienzos del tráfico marítimo de la Edad Media. No fue 

hecho solamente para claridad y precisión en los contra

tos de fleto celebrados entre duefios de buques y mercad~ 

res, sino que también facilitaba la colecta de derechos 

adunnales y otras gabales reales. 

Proveía a la Corono de un medio fácil para mn!!_ 

tenerse al tanto del movimiento mercantil, considcraci6n 

importante para un gobierno que seguía la política pate! 

nnl característica de los Habsburgos españoles. 

Parece que al principio, cuando se intent6 prin 

cipalmente que la Corona ejerciera el comercio privado, -

s6lo se requería un simple manifiesto de las mercaderías 

embarcadas, hecho por el escribano a bordo y refrendado -

por el capitán, siendo presumible que una copia se deposi 

tarín con el contador o contralor de la Cosa; pero a medi 

da 9ue lista se fue convirtiendo en una oficina de fiscali 

zaci6n ~ara el comercio de los mercaderes particulares -

con el Nuevo Mundo, todos los artículos desrinndos a Amli

ricn. tenían que ser declarados ante sus funcionarios e in 

cluÍdos en un registro renl del barco en c¡uc se les iba -

a embarcar. 

Una vez cerrado el registro no se po<lían embar

car otros l'fcctos sin permiso especial. Hl capit.m o el 

ESTA Tf.S\S 
S~UR DE LA 

KO OERE 
ntSllO\fC~ 
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maestre debia dar fianza por 10,000 ducados para garanti

znr que presentaría sin alteraciones el registro y o.l caE 

gamcnto a los empleados <le hacienda del puerto de destino, 

y que n la vuelta traería un recibo para la Casa de Indias. 

Se prohibía estrictamente a cualquier otra autori<la<l, y11 -

fueran gobernadores o jueces <le América, o almi rantcs u - -

otros oficiales de las flotas, abrJr los registros o alte

rarlos en modo alguno. Análogas provi<lcncias se nplicnban 

a los barco!. que navcgnban entre puertos coloniales. 

lll registro de un barco que zarpahn de Sevilla -

en el siglo XVI se hacía de la siguiente forma: El merca

der o capitlin del barco quo tenía efectos para enviar 

n Am6ricn, se prcncntnba ante el contador de la Casa, en -

tiempo oportuno antes de ln salida tic la flota, y firm~ba 

un memorial en que :;e hucía indicación del consignntnr10, 

de la naturaleza y cantidad del cargamento y del barco en 

-que iba n ser embarcado; sólo entonces se concedía permi

so formal para poner las mercaderías a bordo, (/\parcntcmcg 

te por nlgún t icmpo tlcspu6s de 15 70 había q1.1c haceT """ du 

clnraci6n jurada. Rccop., lib.IX, tít. 33, ley 4). 

El conjunto ele tales declaraciones para un buque 

detcrminn<lo, constituía el registro de la nao; toda 1a do

cumentaci6n .-;e le confiaba al capitán para ser entrenada -

n los funcionarios reales de las InUias. 
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En épocas posteriores el procedimiento era algo 

difer.ente. Los registros eran simples declaraciones auto

rizadas por el escribano del buque, despu6s que los efec

tos eran embarcados, con indicación del consignante, del 

consignatario del buque de la flota, del destino, hacien

do constar al margen las marcas privadas que identificaban 

cada cargamento. A esto se agregaban los recibos de avería, 

almojarifazgo y de cualquier otro gravámen percibido por -

los empleados de aduana, con el valor estimativo de los -

efectos y solo cuando se habían obtenido tales recibos se 

presentaba.·el manifiesto al contador de la Casa, para que 

entrara a formar parte de los papeles del buque. En el si

glo XVI se sellaban los registros, formalidad que general

mente no se cumplía en el siglo XVII. 

Los registros de buques procedentes de Am6rica -

consistían simplemente en copias certificadas de los cono

cimientos, hechas ante las autoridades competentes en los 

puertos de Amárica, en las cuales se especificaba la natu· 

raleza, ·cantidad y calidad de los artículos embarcados, el 

flete satisfecho, y el nombro de los consignatarios. 

Al Contador <le la Casa de Contrataci6n corro.lspo!! 

día la guarda y conscrvaci6n de estos registros, siendo -

responsable de los perjuicios que padeciera cualquier per

sona por su p6rdlda o <lestrucci611 o por errores de asiento 
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El trabajo correspondiente se atribuy6 más ta_!: 

de a un subalterno, aprobado por el Consejo de Indias, el 

cual extendía y revisaba los documentos, expedía copias -

o certificados y asistía a la inspecci6n de los barcos an 

tes de su salida. 

La pena establecida desda un principio por el -

embarque de mercaderías sin rcnistrar fue la confiscaci6n; 

la ordenanza de 1552 conccdia una quinta parte del valor -

de las cosas confiscadas al delator o al funcionario que -

descubriera el fraude y una cuarta parte en caso de que el 

descubrimiento se hiciera inmediatamente después que el re 

gistro estuviera concluido y antes de salir el barco; pero 

en ln práctica esta regla s6lo se aplicaba más tarde u los 

descubrimientos efectuados por los jueces oficiales de la 

Casa. 

Numerosas y contradictorias eran las leyes rela

tivas a este asunto, más por lo general una tcrcern parte 

del comiso cbrrespondia al denunciador y al juet. ante quien 

se hacía la denuncia (con tal que no fuera un juc: de 1 n - -

Casa de Indias). 

Un decreto de 1638 fomentaba el retraso secreto, 
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ofreciendo el premio en cuanto se efectuara la aprehen- -

si6n del delincuente. 

Por decreto de julio de 1511, cualquiera que re 

gistrara sus propias mercaderías bajo el nombre de otro, 

se le confiscarían la primera vez que incurriera en culpa, 

y en caso de reincidencia padecía también la p6erdida de 

la mitad de sus propiedades; una cuarta parte de lo confi! 

cado pertenecía al denunciante, otra cuarta parte al juez 

que dictaba sentencia, y el resto a la Corona, pero la s~ 

veridad de la regla fue mitigada en breve, pues una ley -

expedida dos años más tarde el 15 de junio de 1513 impo-

nía al culpable, además de la confiscaci6n de las mercan

cias una multa equivalente al cuádruplo de su valor redu

ci6ndose a veces la multa al duplo del valor falsamente -

registrado, Sin embargo, la ley de 1513 continúo vigente 

contra cualquiera que registrara a nombre propio mercade

rías ajenas, o bajo cualquier nombre que no fuera el del 

dueño. 

Después de que se establecieron derechos sobre 

el ~omcrcio trasatlántico, y un impuesto para el sosteni

miento de los convoyes <lPstinados a protege!' las flotas -

mercantes, loS atractivos pura el contraUan<lo fueron may~ 

res. El trato clandestino florecía en el propio Guadalqu.!_ 

vir y ful! necesario dictar <lt"C:retos una y otrn vez para -
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rei~crar las penas contra cualquier contravención (le los 

reglamentos. 

La Corona se mostraba a6n m6s cuidadosa rcspcE 

to al registro de cargamentos procedentes de América, po_: 

que en las colonins la vigiln11cia podía ser más negligen

te que bajo los ojos de los numerosos empleados de la Ca

sa, y además los car~amentos, que pur lo general co11sis

tínn en tejo:; J~ oro y barras de ¡Jlata, cr;1n de mnynr pr~ 

cio y más f5cllcs d<' esconder que los remitidos de Es11afi:1. 

Los rcgi'.itros <le América <lebían ser finn:idos por 

los funcionarios de hacienda del puerto en que ol oro, l:? 

plata o mcrcnnc{as eran embarcados originalmente, y jura

dos ante el funciouario de registros. Se incluían h:1sta -

los salarios y pertenencias privadas <lcl maestre y de l¡l 

tripulación, lo niismo que las letra~ <le cambio pagíl(ler¡1s -

en Espafin. Cuando en las islas pcquenas de las Indias Oc

cidentales el puerto era <le muy poc;1 importancia par¡1 re

querir ·la presencia de funcionarios <le la Corona, el cabil 

do nombrnl1a \111 notario encargado de tales asuntos. 

Cu.indo se Jlcp.aha a la Península nad:.1 rodia <lt'·· 

scmbnrcarsc sin lict•ncia y toJ0 ~1 oro y la plata, las pcr 

las O picdr~IS prccios~S JebÍ:1n SCr tlepOSÍtadns Cil la Ca~~ 

de Contraraci6n, ante~ <le entrcg5rsc1a~ a s11s ducfios o con 
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signatarios. 

La ley disponía también que todo barco llevara 

a Sevilla además de su propio registro un ejemplar de 

otro buque que zarpara del mismo puerto. Esto se ideo p~ 

ra evitar la confusi6n que podía surgir de las reclamaci~ 

ncs de daftos y pcr juicios, seguros, etc.; en caso de que 

un buque se perdiera a causa de tempestades, piratas o de 

cualquier otro incidente; esta ley aunque era razonable -

se cumplía raros veces. 

El contrabando en el siglo XVII se había hecho 

casi universal. 

En 1543 Carlos V ordcn6 que todas las personas 

que trajeran a estos reinos de las Indias cualquier mer

cadería deberían de pagar los derechos de a!mojarifazgo -

y alcabala. 

Solo se exceptuaban las pertenencias personales 

y domesticas de los pasajeros, previa declaraci6n jurada 

de no estar destinadas a la venta ni al comercio. Por su

pue&to que no se pagaba derecho alguno por lo que fuese -

del real servicio. 

El derecho de exportación era de 2!i ad valoren 

en Sevilla y Cádiz; de 5\ el de importación; las mercadc-
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rías importadas pagaban una alcabala del 10\ sohrc la pri_ 

mera venta fucra11 o no vendidas. Por consiguiente la ley 

de 1543 establecía con•i<lcrablc gravdmen sobre los produ~ 

tos coloniales embarcados para Espafia. 

Al iniciarse el reinado de Felipe IJ los rc11<li

micntos del al~ojarifazgo en Sevilla alcunzaban de 65,0UO 

a 70,000 ducados por ario: un siglo <lcspués se elevaron -

a un poco mGs de 700,0(10 y la mayor part~ <le este ingreso 

se consumía en gastos Je a<lministraci611. 

En 1608 se estableci6 un derecho de toneladas -

de un real y 1ncJlo .1~ plata por cada toncl3dn de carga s~ 

bre todos los barcos que zarpaban de Sevilla para las Co

lonias o de C&diz a las Islas Canarias y cuyo producto se 

aplicaba al sostenimiento de la corporaci6n de marineros 

que ejercían la n.1vot~aci6n de las Indias. 

Otra adici6n al derecho de tonelaje era el dcro 

cho de cxtranj cría impuesto por primera vez en ló81. Era 

un gra~6mcn de tres ducados por cada tonelada de cnrga en 

cualquier navío extranjero 3dmitido a la nnvegaci6n indizt

na., pues los barcos que no eran espaflolc!:.> habían s Ldo :.ien! 

pre excluídos por ley, de este tráfico. I~n este c:1~0 ta~1-

bi6n •e pagaba lo media onata de 211 
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En el mismo afio la corporación de marineros 

a cambio de varias concesiones convino en otra contribu

ción de 96 reales (alrededor de cuatro ducados y un ter

cio) sobre toda tonelada que se fletara en Jos buques -

mercantes incluidos en las flotas y de 32 reales en casos 

de registros sueltos. Este último impJ.lcsto se destinaba -

a la función y sostenimiento <le una escuela de navcgaci6n 

en Sevilla, conocida como el Seminario de San Tolmo, la -

cual subsisti6 hasta el siglo XIX. 

El conjunto de todos estos impuestos constituía 

los derechos de tonaladas, como se les designaba a fines 

de la época de los Habsburgos. 

El almojarifnzgo y los derechos <le toneladas -

eran recaudados en Sevilla y Cádiz por empleados fiscales 

ordinarios del puerto, en representación de la Corona de 

los arrendatarios del impuesto .. 

En 1543 se publico la ordenanza que establecio 

la salida peri6dica de las flotas a causa de haberse rea

nudado la guerra con Francia. 

En lo sucesivo s6lo barcos de lOb toneladas - -

o m6s, podían conducir cargamento a las Indias en flotas 

de diez buques por lo menos. 
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Se establecieron dos salidas anuales, cada flo

ta serla protegida por un barco de guerra equipado y man

tenido con productos del impuesto Je avcrta. El b11ql1c :1r

mndo debla ncompafiar a los n1crcantcs tiasta que se separa

ran para sus respectivos destinos en el Caribe, y luego -

situ~nsc en 1.:i. Habana como ha!'c para pcrscr,nir a los pirQ_ 

tas tic las islas circundantc.s. 

L:1 Habnnn :tdquirio t:1l import~1ncia en el plan -

de la navcgaci6n indizina que en febrero del mismo afio la 

Audic11ci21 de Santo Domingo or<len6 trasladar all! la sede 

del gobernador establecida en Santiago, por ser la llabana 

lugar de reunión Je los navíos de todas las Indii1s y 1:1 -

llave de l'l J:is. 

En el siglo XVI aón los buques de guerra al ""! 
vicio del Estado eran navíos particulares alquilados por 

ln Corona parn un solo viaje, o al término convenido¡ co.!!_ 

forme nl decreta de 15{1! el gcncrJ.1 r c1 contralmirantí..: 

de la~ .flotJs no poJínn en modo alguno !icr propict..Hrios 

del navío en que viajaban, esa misma OT<icnanza tleclar6 -

nucvamc11le q11c era ol>ligatorio zarp¡1r en flotas c 1Jnvoya

das SO pena de com.i:;o \lcl buque }' <lcl C.:l.r¡;,amcnto, 

Por los nhos de 1564 a 1566 se <li6 a J¿1 n:1vcga

ci6n de las ·rn<lia~. la organi1.aci6n 4ue mantuvo con poca$ -
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variantes en toda la 6poca de los Habsburgos. 

Por primera vez se hacía marcada diferencia en

tre las flotas de Nueva España y las de Tierra Firme, y -

aunque circunstancias ocasionales impusieran la necesidad 

de que navegaran juntas ambas flotus, siempre mantuvieron 

desde entonces su car5ctcr y organizaci6n primitivos. Ca

do una era conducida por su propio convoy, cada una tenia 

su propio general y almirante o contralmirante. 

El número de mercantes que consti tub la flota 

de lns Indias variaba en forma considerable, dependiendo 

del estado del comercio americano y <le la seguridad de -

los mares. 

En 1660 fu6 abolida toda la maquinaria de regí! 

tro, derecho de aduana y averías para los cargamentos de 

las Indias, y en cambio se estableció una suma fija de 

790,000 ducados sobre cada flota de caudales, cantidad 

que se dividía entre los exportadores de Andalucín, la 

Real Hacienda y los comerciantes al por mayor <le Perú, M6 

xicq y Nueva Granada. 



#90 

2. La Piratería. 

La piratería se había transformado en una instl

tuci6n entre los pueblos navegantes de la Europa Occidental 

siglos antes del descubrimiento de An16ricn, los piratas 

franceses, ingleses e irlandeses no s6lo infestaban las 

aguas alrededor de 1 a: Gran Bre t;iñn, sino que avanzaban ;1 l -

sur por la~ costas rIP Espaiía l Portugal r las Azore:•. 

A veces navegaban co11 patente <le sus propios go

biernos, J>cro por lo general proseguían su práctica primi

tiva. 

Ya <lcsc11bicrto el l1emisfcrio occi<lcnt¡1J el c;1~110 

de acci6n se amplio inmensamente para los corsarios que se 

propusieron apropiarse de las famosas riquezas <lcl Nuevo -

Mundo, atacando l o5 buques hispJnos que volvían <le :1quc- -

llas remotas ticrr~s. 

RonJ3ban por los ;¡r~l1i11iélagos de los Azores y 

las Can¡1rias, Llonde los barcos procedentes del Oeste ;1cos

tumhr:thnn hace1· :;u primera cscaln y cuando la prcscncía de 

buques de f?11..-•rr;1 f''.·;·~;fíolr.s lo:.:. rcduciaJ? ;J situación prec:t·· 

ria transferían SL1~; operaciones a aguas americana:;. 

L:i~; incr,1orías correspondientc.s n ln pr·imera mitad 
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del siglo XVI abundan en referencia sobre la captura de 

barcos en esas regiones y sobre ataques contra L~1 !!abana, 

Santiago de Cubn, Santo Domingo y otras ciudades situaJas 

en las costas del Caribe. 

Col6n c11contr6 corsarios franceses cerca de las 

Islos Canarias en su vi:1jc de 1492, y al regreso ele su -

tercer viaje declar6 haber salido de la Isla Madeira por 

una nueva ruta, con el intento de evadir una flot:i franca 

sa que le esperaba cerca del Cabo de San Vicente. 

lin. 1528 debido a la vuelta de los corsarios se 

cclobr6 un contrnto co11 los mercaderes paru el sostcni- -

miento de una flota destinada a proteger la navegación in 

diana y a guardar las Costas de Andalucia. 

DI asunto se encomond6 a la Casa de Contrata

ci6n y miembros de la nobleza suministraron artillerin. 

El sistema de pcqucftos escuadrones que practi

caban cruceros por los Cabos y los Azores TP'ltl t.6 insuf.:!_ 

ciento para contrarrestar la creciente piratcria, por lo 

cual, el gobierno hubo <le recurrir ;1 otros medios. 

J1;1rn 1526 se l1abfa proliibi<lo )'a n los tiarcos 

mercante:; que ~hicjcran por si solos el viaje Je ida y 

vuelta .1 1:1s Imli:!:·., üehicndo andar cm flotillas parn mu-



#92 

tua protccci6n y defensa. 

En 1537 sa1i6 por primera vez hacia las ludias 

Occidentales una real armada con el objeto de garantizar 

el transporto clcl oro y 1:1 plata n Es¡iaíla; fu~ la primera 

de la5 gr:1ndc~ flot•is del tesoro. 

!\ solicitu.i de los l.'.Omcn .. :iantt:s Ut~ Sevilla. eu 

1543 se dictaron 1lccrctos que cstahl1~c{:i.n como regla fij:i 

y oblir:atoria J¡¡ sal.ida <le buques en flotas nnualcs '! pr_~ 

tcgi,las. I~st~ p:1~;0 cnincidi6 con un:L guerra entre Es¡1a~¡1 

y Franci.i. 

Aunque las nuev.1.s ordene~ no fucr~n :d pr i n.1.: i -

pio obscrvatla!1, el ~·istcma de convoyes entre E.sp;:uia y . .\m<·

rica quedo fijen establecido <lcs<lc 1.r.~u, convirt.í{~nJosc L! 

avería en co:1tril111ci6rt reconocida y 1·rg11L~r. 

En 1:16:1 ;:11entras que lo~ cor:.:tri.os franr::e~•e!'i d;: 

jnron de constituir una pesadilla en 1:1~: oficina~.; co11icr..:!<: 

les Ue ·ScvílLt~ sur,,,l:1 Je otra parte una m1eva Jmena:!.a,:q1~~ 

rcció John H.n.wki.ns en las Indja:; Or.:L~id~ntalcs con su pri-

pnba con su ,u:ngo y discípulo Í'l"J.llCi'., dr.ikc C(JfL el ~ihjeLO 

de practicar Ja tr3tn <le esclavo~ ,. Jisr111esto~ ¡t Ja pirat~ 

ria. Asaltar.en Rio J~, 1.a Jiachn l'n Tierra Fi.rmc pero encon

traron una flota espafioln en el Puerto ~te Vcru Cruz y fu(!-
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ron vencidos. No obstante se había dado el primer paso y 

estos filibusteros junto con sus camaradas Clifford, -

Grenville asaltaron buques españoles y saquearon ciudades 

con impetu y tenacidad tales que sobrepasaron a los fran

ceses. 

En los siglos XVI y XVII los corsarios consti

tuyeron un peligro constante para la navegaci6n de las -

Indias, como lo continuaron siendo hasta el siglo XIX en 

las aguas del mcclitorránco y en el lejano oriente, siem

pre hubo filibusteros en los mares como salteadores en -

tierra. 

Las ciudades espafiolas se hallaban mal provis

tas de fortalezas y cañones y a menudo carecían de armas 

o de soldados por lo que no era sorprendente que los ha

bitantes tan pronto como tenían informes de la presencia 

del enemigo y vi6ndose sin medios para defenderse y con -

pocas esperanzas de socorro, aban_donaban sus hogares - -

a merced de los corsarios y huían a montes y selvas con -

sus familias y objetos más valiosos. 

I.os corsaríos dominnron a sus ans:has los mares 

do las Antillas que ccs6 virtualmente el comercio inter

colonial. 
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En 1604 a los aristocrfiticos piratas que se h! 

bían enriquecido despojando las Indias Espal\olas, vino -

a sucederlcs otra gcneraci6n dedicada al comercio y a la 

agricultura. 

Digno de nota es el hecho de que durante estos 

dos siglos CtJan<lo Esp~ifia sostuvo gucrr:ts tan frecuentes 

con las potencias muritimas scptcntrion:tlcs y los corsa

rios infectaban Jos mares del oeste, Titras veces acncci6 

la captura o destrucci6n <le las flotas del tesoro, a~wlo 

de tales intrusos. 

Los corsarios luteranos, calificativo que incli~ 

tintamcntc les aplicaban los espafioles, al acecho en los 

contornos del amplio canal que media entre Cuba y Yucatán. 

o 111 merodeo en el estrecho de Florida y en parajes pr6xi

mos a los Azores, constituían la pesadilla de los nmrinos 

espal\olcs, pues se pcp,nban a l:ts faldas de las grandes y -

pesadas flotas, listas para arrebatar cualquier mísero bar 

co, aunque algunas veces lograron interceptar uno o dos 

barcos hispanos jamás poseyeron suficiente po<lerfu par.1 

atacar tod;l una flota. 

La. scr,uriLL..iJ <le: las flotas del tesoro erDn tun in 

dispensable n la sol\·c11ci:1 tlel gobierno y si11 <lu,ln ¡i l~l 

misma nnc.i6n. que el Consejo }' los mercadcrc.s escogían a ios 
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comandantes. Aún cuando los naufragios fueran frecuentes, 

obedecían más que a la impericia del general a la p6simn 

condici6n de los novios, exceso de carga, o ignorancia de 

los marineros. 

Los holandeses no solo invadieron las regiones 

del Caribe y del Atlántico, también las costas de Chile y 

de Perú, siendo su ejemplo en tales empresas Sir Francis 

Drake, segundo navegante que di6 la vuelta al mundo des

pués de Magallanes. 

Los bucaneros aparecen por primera vez durante 

el primer cuarto del 5iglo XVII por lo general eran ingl~ 

ses y franceses, desertores de barcos, tripulantes de ba

jeles náufragos, marineros abandonados o refugiados proc~ 

dentes de las Islas de Barlovento y Sotavento. Un islote 

rocalloso situado al norte de la espafiola y llamado Tort~ 

ga por los cspafioles, les ofrecía oportuno refugio. 

ttasta cerca de 1650 el bucanerismo en las Anti

llas fue más o menos accidental y de carácter pasajero, -

pero en la segunda mitad del siglo y después de la captu

ra de °Jamaica comenz6 la etapa de los cabecillas tales c~ 

mo Mansfield, Morgan, Grammont, etc. Entonces navegaban -

usualmente con patente auténtica o presunta de las autor! 

dades de Jamaica o de Tortuga, deducían un diezmo de los 



#96 

beneficios para el gobernador, y a veces otro tanto para 

satisfacer los derechos del almirantasgo británico. Pero 

cuando hacian sus presas sin autorizaci6n, se iban a al

guna costa solitaria para repartir el botín y a su regr~ 

so al puerto acallaban la conciencia del gobernador me

diante dádivas oportunas. 

Quienes recibían mayor perjuicio con las incuE 

sienes de los bucaneros eran las ciudades costefias del -

Caribe y del Golfo de México. 

En los primeros afios del siglo XVII se propuso 

al Consejo de Indias la creaci6n de una armada de cuatro 

galeones de cuatrocientas a quinientas toneladas y dos -

pataches para hacer cesar el tráfico ilícito de holandc= 

ses e ingleses con el Continente Espafiol, el proyecto no 

fue admitido. 

AGn cuando el Consejo considerara a menudo la 

convenencia de reconstituir el escuadr6n, los mares y -

costas 
0

de la América Española quedaron por otros quince 

años a merceo de los piratas. 

Las escuadras para proteger el comercio ameri· 

cano fueron el pretexto para la introducci6n de nuevas · 

gabelas en H~spanoamérica. 
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La Corona pidi6 en mayo de 1627 a los dos vi

rreinatos que formaran una unión de las armas cnt6licas 

para so5tcnimicnto Je las fuerzas de la monarquía; se -

les pcdfa que durante quince afios contribuyeran con un 

subsidio anunl de 600,000 duendos para construir IS ga-

leones y tres pat11ches, alg11nos (le los c11¡1lcs recorre-

rínn contjmrnmcnte el Atlánt ice y los restantes l't".:olta 

rfan las flotas y protegerían las costns de las Indins 

Occi<lcntalcs: M6xico provccri¡1 250,000 y Pcr6 lo tlcm5s, 

el impuesto fue renovado cada quince años h.'.lsta mediados 

del si~lo XVII r. :;e colcctal;;, a11arcntementc como un 1~r~ 

vdmcn :;obre renta:; llamaJu ''lJcrecho Je Uni6n de Armas 11
• 

l'r:1nscur·riJos diez afies el flObicrno cnmcn:6 --

a negociar en 163~ el cstal>lccimi0nto de otro im¡111e~tc -

para sostener la armada de narlovcnt.o. El Mnrqu6s de Ca-

<lcrcyta, virrey de Nueva I~s¡1afta recibió órdenes para cons 

truir y mantener en nctJvJd;1d tina flotn de cntorcc n;1víos 

y para insinuar]('~; a los colono~; que podrían alcanzar prl_ 

vilegios y concesiones si prestaban su ayudo. 

!.os mcxlcanos prometieron contribuir con 200,000 

pesos nnunles en tanto que lo arma<la se aplicara a ln pro-

tecci6n de la Nueva Espaiia y '<k las rs1:1s adrocentcs. 



Los Z00,000 pesos se reunieron aumentando la ªl 
cabala de 2 a 4% y como el derecho <le uni6n de armas, se 

convirtieron en contribuci6n perpetuo. En el siglo XVIII 

ambos derechos se combinaron con la alcabala en un impuc~ 

to de 6\ sobre ventas. 
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3. El Impuesto de Avería. 

Como vimos con anterioridad ·.antes del descubr_i;. 

miento de América los mares por donde se hacía el tráfico 

marítimo estaban plagados de piratas; aquel descubrimien· 

to y la fama de los tesoros que veninn de las Indias para 

España atrajeron a los salteadores de caminos marítimos -

a las nuevas rutas distinguiéndose en un principio los -

franceses en este r,ónero de actividades, r,randemente upo· 

yndos por su gobierno, a causa de las guerras entre Car

los V y I'rancisco I. lln tiempo de Fe! ipe 11 la buena in

teligencia entre Francia y Espafia disminuy6 el peligro -

por ose lado; pero aumentó por el lado de Inglaterra. -

John Hawkins comenzó en 1563 por robar negros en Africa 

para venderlos en las Antillas; luego sigui6 con la pir~ 

tería con su discípulo I'rancisco Drake: ambos ingleses, 

juntos con otros paisanos, fueron la mayor plaga para el 

comercio entre Espnf\a e Indias, no siendo raro el caso -

en que tomaran, saquearan e inccndiuran puertos imlcfcn

sos de las costas amcricana5. 

Esto hizo que para la protecci6n. de los barcos 

cspafioles se ºTdcnara que se reunieran l'n flotas y se :ir·· 

moran competentemente, y después fueron 6stas resguarda

das por la real armada. Tal fue la causa de que se impu- · 
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siera ln contribuci6n llamada avería. 

Avería <lcriva <le una palaba árabe que significa 

<lafio o pérdida, y se aplica propiamente al dafio sufrido 

en la nnvcgaci6n por mcrc~rncf_as u otros efectos. 

Sol6rzano define el impuesto como el pago de la 

seguridad que <laban los galeones al que se agregaha para 

su reparto el valor de las nvcrlas o <lafios que c11 la nave 

gaci6n sufrieran las mercaderías. 

En 1552 la avería no estaba a6n institu~<la c11 -

un sistema cstahlcci<lo, pues se continuaba discutiendo e~ 

mo se percibiría su producto y si deberían pagarla tanto 

los cargamentos <le i<ln como de vuelta. 

Las reftlas correspondientes a la percepción y 

pa30 de la avería fueron codificados en una serie <le 43 

ordenanzas dirigidas a la Casa de ContTataci6n en marzo 

de 1573. En· ellas se proveyó acerca de cada ponnenor admj_ 

nist:rat_ivo con previ si6n y oxact itud características. 

Se confío la vigilancia general de este scrvi~ 

cio <le la Corona a Jos jueces oficiales, junto con el -

prior y cónsules úc la corporación mcrcnntil; y su direc

ción inmediata a un juoz, a un diputado, contaclor y un rE. 

ccptor de la· avcrín. También intervenía un notarlo nomhra 
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do para cada flota, que autorizaba todos los actos ofi

ciales relativos a la administraci6n del impuesto y un 

veedor que acompañaba la flota para ver que todos los -

fondos íueran honesta y económicamente invertidos. 

Los funcionarios de la Casa asesorados del 

prior y los c6nsules, calculaban el costo mínimo para -

proveer el convoy de cada flota y fijaban la avería ºPº! 

tunamente a fin de colectarla cuando se practicara el r.!:_ 

gistro de las mercancías. Al regreso de Indias se efec

tuaba otro cálculo de todos los gastos hechos para mant.!:_ 

ner el convoy o para cualquier otro objeto relativo a la 

seguridad de la flota, esta suma se deducía del oro, pl~ 

ta y materias primas importadas a Espafia. 

Los fondos se conservaban en la Casa en una ª! 

ca de tres llaves, confiados respectivamente a cada uno 

de los tros funcionarios en servicio inmediato. 

Ningún artículo que fuera embarcado en el curso 

ordinario <lel comercio, era exceptuado del pago de la ave 

ría, ni podían alegarse en contra privilegios o exencio

nes generales o personales. A veces so exentaban por de• 

creta especial las remesas para objetos piadosos, tales -

como canonizac .. ioncs de santos o rci.lenci6n de cautivos en 

Borbcria o ¡rnn.1 l!Ín1paras, custo<lias, etc., destinadas 
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a los templos espafioles. El azogue exportado por la Coro 

na tambi6n estaba libre de impuestos. 

Aún los lingotes de metal pertenecientes a la 

Corona y las remesas hechas por los tesoreros coloniales 

estaban sujetos a tal gabela. aunque es cierto que des

pués de 1564 se hizo una excepci6n en beneficio de las -

mercancías de las Indias que representaban el salario de 

los marineros o la.5 ganancias de los capit3ncs <le buques 

provenientes de sus fletes; pero ln exención no se cxtc~ 

día u los comerciantes que compraban buques y los carga

ban con sus propias mcrcac.J.crías, a menos que el nismo 

mercader fuera a bor<lo a actuar como maestre o piloto bo 

na fide. 

Todo ducfto de nao que enviaba buques al mando 

de otra persona tenía que pagar avería sobre los fletes 

percibidos, exceptuándose s6lo aquellos que cjcrc1an Ja 

profesi6n d~ navegantPs. Claramente se vi6 en Ja prácti

ca el fraude hecho al gobierno al amparo de esta ley, Pº!: 

que los comerciantes indianos exportaban articulos en sus 

propios barcos y traían su l'rcclo en oro y plata, rcgis

tr6ndolo touo como productos de fletes. En el sir.lo XVII 

se permiti6 también a generales, almirantes y cnpitancs -

tlc la armad.a~ traer libremente cierta suma <lo monc<las que 
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suponin·representar sus legítimos emolumentos adquiridos 

durante el viaje. 

A las personas que viajaban como pasajeros en 

los barcos de guerra que constituían las armadas se les 

impuso una contribuci6n a la avería, cada pasajero paga· 

ba 20 ducados, no s6lo por 61 sino por sus criados, suba.!_ 

ternos o esclavos. La regla comprendía a los arzobispos,· 

a los empleados Jel gobierno y a6n a los virreyes con sus 

familias. 

J:n un principio el monto de la contribuci6n se 

fijaba por lo que en realidad costaba el servicio de pr~ 

tecci6n, reparti6n<lolo entre los dueftos de la mercancía 

transportada, incluyendo el rey. Esto tenla la ventaja -

do que nadie pagara más de lo que en justicia le corres

pondía; pero la necesidad de hacer el registro y valori

znci6n de las mercancías, y el c6mputo proporcional del 

gasto requería noticias no siempre dispO'llibles, y hncian 

que el ~cspacho se demorara considcrnblcmcntc, con tal -

perjuicio para los comerciantes, que preferían a veces -

avcnt11rar el viaje sin convoy. 

El monto de la averla fluctuaba con el peligro 

de la navcgaciÍín, el cual dependía a su vez de las reln

cioncs de flspa~~ con los otros países. 
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Al principio la avcr1a fue de 1% ad volorem; -

despu6s subi6 al ll\, a 2\, hasta 6% y mfis. Mientras ma-

yor era el impuesto, mayor era el contrabando, y menor -

el monto de ·las mcrcanc:ias on que se tenía que prorratear 

el gasto de la custodia. 

El alz:i. tuvo por consecuencia impeler :i. los e~ 

mcrciantcs a i<l~nr nuevos m6toJos <le fraude, nucv:ls v\35 

de escape para salir de :1qucll3 intolcrabl~ situaci6n. 

·rodas los esfuerzos del Consejo do Indias y Je 

sus empleados fueron insuficientes y>ara resolver el pro

l>lcma, pues gira11do los negocios en un círculo vicio$o -

el incremento de un3 irregularidad servía s6lo puro J11tc~n 

si í i.cn r otra. 

En 16~4 PeJi11c IV mantl6 ~ue el monte <le la ave 

ria no pasara de 12i. y sl. el servicio de convoy or;1 n1a· 

yor el exccUcntc se pagaría J,,. lns cjas reales. !'ero alm 

el 121 era el dobl• de la tusn de antnno, por lo cuol se

mejante alarde J~ re;1l bc11cvolcncin no produjo el (~fccto 

tlc que lo5 raor~~1d~rt:~ se ~jt1st~ra11 3 1:1 ley. ConcJn11~t!1clo, 

pues, el fraude f'H todo su vigor. 

Al :.cr ia (.:ontribución tan alta y el o!""o taa 

f:Ícil de OC!;t~'!:,:, f::'i,:tÍCal~C'nt:' r?Sl' "letnJ no la p!!J!:lb«l.

por lo que el 11ropio rey. el l<i·1~ reJu,io la avcr:L1 :.;ol>J·: 



1#105 

el oro a 2\; pero ni así se logr6 evitar el contrabando. 

Para evitar estos inconvenientes el gobierno 

cclcbr6 asientos o contratos con particulares o co11 el -

/consulado, en representaci6n de los comerciantes de Sevi 

lla, por lo que el asentista se obligaba a armar una flo 

ta suficientemente fuerte para la protccci6n de los bar

cos mercantes, contra piratas y corsarios. 

Con meticulosa exactitud se prcvcnín el número 

de barcos; su capacidad, que ya en el siglo XVII subia -

hasta seiscientos toneladas, aunque todavía se empleaban 

barcos de ochenta; el número de tripulantes de cada nave; 

el de marineros y artilleros; la fecha de salid:1; los - -

puertos c¡ue se habla de tocar; la obligaci6n de mantener 

en las puertos de destino facto res y proveedores, etc. 

Avería Vieja. Cuando el gobierno traspasó a mn· 

nos de particulares ln a<lministraci6n de la avcria, era -

deudor de grandes sumas tlc dinero por abastos y otros su

ministrOs hechos a la~ flotas. Tales deuda!; fueron convc!. 

tidas eventualmente (1612) en juros ele 5% siendo para el 

pago de los salarios del presidente y otros funcionarios 

de la Casn, vinculados CH la avería, los ascntjstas te- -

nínn que :iportnr 60, 000 duca<los con pre fe rC'nc ia a cual- -

quier otra obligoci6n. 
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Las armas y artillerías para todos los buques 

quedabnn a cuenta del gohicrno, pues los asentistas su

ministraban s6Io buques, p61vora, municiones y abnstos. 

Todas lns provisiones compraJ:1s para las flo

tas cstnhan exentas de dt~rcchos como si fueran para la 

Corona. 

Los barcos escogidos para l1accr 01 servicio 

debían ser aprobaJos J>Or la Sala Administrativa de 1;1 -

Casa, y estar listos los galeones para zarpar; en el vi~ 

je de regreso todoo Jos bajeles tenían qtH' ir a San I.u

car, :.;o pen.:l Je 6,000 <1ucado5- de mult.1, y cualqui:.•r hnr

co que rcRrcsara s61o, y no fuera escoltado por los g:1-

lconos le confiscabnn s11 cargamento. 

Lo:~ :1~ent istns estaban facultados para mantcnc1· 

en las puertas nmcrica1~s factores y provecdorc5 que en -

caso de necesitar fondos, podían acur.li r a los caudales r~~ 

glstrados para embarque hasta por la suma de 60,000 duca· 

dos en Ticrr:t F i rmc y Je ZO, 000 duendos en Vera Cruz, los 

cuales serían fh1gaüos en Sevilla con los fondos de Ja ave 

los ga:• tus J\.' cubr í;:ia con un ü1¡mr·s to f":t:t T~0rd in:L,. io pag_•:_ 

doro por los buqtH.'S J!tcrcantcs ca espc1~1 lit:· convoy. En se

mejantt~ contl.ngcncili, como hahin que enviar nuevos galco·· 
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nes la pr6xima primavera, el rey prometía adelantar - --

200,000 ducados para contribuir a los gastos cxtraordin~ 

rios. flor otra parte, los asentistas garantizaban cada -

afio 60,000 ducados para satisfacer ciertas obligaciones 

que pasaban sobre el producto del impuesto de convoy. 

El arriendo de la averla se intcrrumpi6 después 

del fracaso fittanclcro Je 1641 y a causa <le los numerosos 

fraudes relacionados con el registro. 

No siempre el contrato rcsult3ba buen negocio, 

a veces los ascnt1st;1~ ~e prcscntab:111 en quiebra. 

Lo alto de la ct1ota seguía siendo un 11odcroso 

estímulo para el contrabando, una ayuda a la industria -

y al comercio de naciones extranjeras, una causa r.onsta.!!_ 

te de fricci6n entre gobierno y particulares, y mayor -

aliciente para el cohecho e inmoralidad de funcionarios. 

Esto hizo que por real decreto del 31 de mayo de 1660 se 

cnmbinra el sistema, cstablccilindosc una suma fija quo -

J1abía d~ pagarse cad;1 afio de la siguiente 1n:1ncra 

Pcró 350,000 ducado~ 

Nueva Espatía 90,000 ducado:; -

Nueva Gr.nnaúa 29,00(1 duendo:> 

Anda lucia 171,000 ducado:~ 

Real Tesoro JSU,000 dtH·;!dos 
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La considerable diferencia que se nota entre 

Pcr6 y ~ueva Espnfia se debe a que en tanto que el prime

ro continuaba siendo principalmente un país exportador -

de metales, Nueva Espaíla era ya un país consumidor de -

mercancías europeas, y Jo qu<' pagaba por derechos tic im

portaci6n compensaba con creces lo que se le rebajaba en 

la averfa. 

En esta forma se continu6 pugan<lo ésta lwsta -

fines de la colonia. En Acapulco, en 1777, se pagaban -

cien mil pesos por ín<lulto, es decir, if!11~1ln de derechos 

de mercancías cor. o sin registro, incluyendo los de Artn!!, 

da de Hnrlovento, almojarifazgo, flete de mar, avería, -

alcabala de ventas en el puerto, y <lcrcct1os <l~ salida de 

reales y gente. 

En el siglo XVII se cstnbleci6 una forma espe

cial <le impuesto llamada AVER!A CRllESA, que consistía en 

un segundo gravámen sobre una misma mercancía. Era apli

cable por dos causas. 

a) Si había que úUmentar el convoy o hacer n1-

g6n gasto par'a mayor seguri_dad del tesoro; 

b) Cuando en unn tempestad se perdía parte de -

la carga o ésta se dafiaba nccidcntalmcnte -

sin culpa del capitán, casos en que la p6rd! 
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da se distribuía entre todos los embarcado-

res. 

La avería gruesa crn análoga al impuesto comer 

cial ingl6s llamado avería general, y en real id ad puede 

encontrarse su origen a través del Digesto de Justininno 

hasta las leyes de la antieua Roelas. 

Tambi6n hubo una avería impuesta en el Pcr6 pa

rn el sostenimiento de una nrmnda c11 el Mnr del Sur, que 

transportaba los linootes de metal de Callao a Panam5. 

Al principio la tas:i fue ele !% pnrn cuhrir los 

gastos de un sólo buque; pero dcspu6s que Francis llrnkc -

en su crucero alrededor del mundo captur6 este barco e.le -

caudales cerca de Panamá, el níímcro de bajeles íué aumen

tando a dos, dupllcfindose la tasa, al 21. 
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4. La Armnda Rcn1. 

Al crearse el impuesto ele lil avería se form6 -·· 

unn armada real encargada del rcsguarJo del comcrc.io del 

At15ntico. 

Al principio esa armado sP com¡mi;;o de trc:; car,:~ 

bolas, pero lueno se 11t1so cJ1 cvilic11cia lo insuficiente de 

tal protccci611, c11ando, a pes;tr 1le la Jic;\] ~rma<l;1 3! tiar1-

<lo de Domingo ,\lonso ~le Armilivia, pir.itas franrcscs S(! -

apoderaron dL· lo:• tes<.Jros que: <.'n ISS.Z rn:mdab3 Hcrnán Cor~ 

t6s ~1 Carlos V, procc<lentcs d~ Tcnochtitlin. 

Jlc.sdl! •.>nto)lccs se .formaron ü1s armad:i!", de cl!.c• · 

tro o m!is barcos d~~ doscientos cincuenta a trcsc1cnta:_; 

tonclnd.:is, provi ~to::. de artillería y ,:ompctcntc n6mcro 

de soldados, y en 1543 sr rcw1lariz6 el comercio ordcnfin 

<lose que Jos vece:: :11 afio salicr¡1n lns nrma(las cscolt:t11· 

Jo las flotas Je 1n\i1as. 

El J {\ di• Julio dt• 1561 Felipe I I ordcnú que c.~~ 

da año se fon:1;1ran PH el r'Í.1.l de la Ciudad de Scv.~lL1 ;' -

pltcrto de C6J~~ y SJn l.t1car de Darrame~l¡¡ clos flor:1~ y un;l 

nrmn.;.b r~n. l, de~ r."'::>;,::; <los flotas un:i. V{ JL\.1 :! Htt<'!\';! b;p¿1fla 

y la otra iba :1 1·i~r1·:l ¡:irme. 
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La armada acompañaba a las flotas hasta Cuba -

o la Espafiola, y esperaba allí su regreso para custodia~ 

las hasta España. 

En cada armada y en cada flota debían de ir un 

capitán general, un almirante y un gobernador del tercio 

de infantería, nombrados por el rey. 

El general de la armada y los de las flotas do-

bian de estar presentes al examinarse las naves para cui

dar de que fueran do suficiente fortaleza para la navega

ci6n; el presidente y jueces de la Casa ciaban su aproba

ci6n para las naves capitana y almiranta. 

En tiempos de Felipe II no se admitían barcos -

de menos de 300 toneladas. 

Los duei\os de los barcos tenian derecho de car-

gar en ellos hasta la tercera parte de su capacidad, de

jando el resto para el p6blico; pero se prohibia que el -

general.y allllirante poseyeran barcos de la armada o flota. 

Las leyes proveían minuciosamente al personal, 

artillería, armas y municiones de cada bar.ce, see6n su -

norte; en cada gnleon debía· ir un armero, dos carpi.ntcros . 
J.os calnfatcs, un buz.o, un in6<lico, un ciruj;n10, un botic~~ 

río, un capcllá.n, un despensero y un barbero, nadie se P_C! 



11112 

día embarcar sin haber confesado y comulgado, ·Y Felipe 

II ~rden6 que desde un mes antes de las salidas de las 

flotas y armadas, asistieran en los puertos suficientes 

religiosos para confesar a los pasajeros. 
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5. El Tráfico de Esclavos. 

La esclavitud era una i~stituci6n que existía 

en Mesoam6rica a la llegada de los españoles; pero no -

era generalizada. 

La causa principal por ln que se podia hacer 

esclavos era la guerra, aunque también se podía caer en 

ese status social por insolvencia ccon6mica, sin embar

go, existían medios institucionales para su redención. 

J,a insti tuci6n introducida por los españoles 

presentaba variantes respecto de la que encontraron en

tre los indios. En aquella las principales causas que -

se aducían para justificarla ora en primer término la -

infidelidad, en segundo lugar la resistencia a los esp~ 

fioles y en tercero el derecho que alegaba ln Corona so

bre las nuevas tierras, debido a la donaci6n pontificia 

y el correspondiente compromiso de la corona española de 

convertir a los indios a la verdadera fe. 

Los indígenas que ~e negaban a prestar obcdie!!_ 

cía, o que después de prestada. se rcvclaba!l• eran cscln

vizados al ser vcndi<los. 

Como se consideraban propie<lailcs <lcl rey, junto 

con las tierras y los recursos, sus oficinlcs reales po-
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dian venderlos a los conquistadores. El esclavo no podía 

lograr la redenci6n por sí mismo. 

Al principio de la colonizaci6n americana, los 

espafiolcs hicieron prisioneros a los indios y los escla

vizaron sin mayores problemas; incluso, cuando ln pobln

ci6n indígena cmpez6 a disminuir en lns Antillas y, por 

tanto. a mcrf:'lar la mano tlc obra. organizaban expedicio

nes de salteo a las islas menores princip~lmcntc a las -

Lucayas, para aprisionar indios y llevarlos a la E5pafio

la para venderlos. 

Desde el año 1511 los cspafiolcs comenzaron - -

a tener problemas con la esclavización cuando se puso en 

entredicho la justicia que asistia a Espafia al hacer la 

guerra a los indios, conquistarlos y cscl3vizarlos. 

Una junta que se reuni6 en Valladolid, convoc~ 

da por el rey Fernando el Cat6lico, redact6 un documento 

para justificar el derecho a la conquista; 6ste fue el -

llamado Rcquirimiento, que se daba a conocer a los natu

rales al entrar en contacto con ellos. 

En el texto se exhortaba a los indios a somete! 

se a la autoridad cspafiola, y a la verdadera fe; c.:stc de

recho se basaba en la donación que el pontificc habla he

cho a los reyes de Espafia y Portugal de las nuevas tierras 
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descubiertas, donaci6n que estaba contenida en las Bulas 

Alejandrinas. 

En realidad, el Requirimiento fue el instrumen

to para que los espafioles quedaran tranquilos de concien

cia y justificaran ante la opini6n p6blica la guerra de -

conquista. En la práctica su efecto fue nulo, ya que los 

indígenas no lo comprendían y, como luchaban por su libe_:: 

tad, eran fácilmente esclavizados. 

Tres fueron las formas mediante las cuales los 

espai\oles hicieron esclavos, despu6s de cumplir con la 

obligación de requerir a los indios: la aprehensi6n en 

(guerra justa); el salteo, opcraci6n para la captura de -

indios mediante expediciones que frecuentemente eran org.'!_ 

nizadns con ese exclusivo objeto, y el rescate o compra -

de los esclavos a los naturales que los tenían. 

El salteo fue una forma que se generaliz6 cuan

do la poblaci6n indígena de las Antillas empez6 a dismi

nuir y consecuentemente la mano de obra empleada en las -

empresas de los conquistadores. 

Durante la campaña de conquista ,¡e M6xi.co, los 

cspafiolcs esclavizaron preferentemente n mujeres y nifios, 

porque en esas circunstancias s6lo había Interés en lo 

que servían para satisCacer las necesidades personales de 
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los conquistadores, pnra ello se hicieron las alm0ncdas 

de ;rcpencn y Tctzcoco, y aunque desde ln derrota. que ·Jos 

aztecas lnflingioron n los cspafioles en lo llamada Noche 

'fristc se dict6 un auto en el cunl se c~tnblccía que los 

tenochcus y sus aleados fueran esclnvi:aJos 11or lwbcrsc 

rebelado. no obstante haber prestado obediencia nl 1·cy. 

Al quedar constituidos los esclavos en pic:a• 

de venta, 6stos pasaron n formur llartc de la riquc¡3 m6-

vil, repartible entre los conquista<lorcs, con la salve

dad de que no rccillÍan <lircctumcntc la; piezas aprchcn

diJns por ellos, sino que s61o se ){"~; otorgab:\ 01 dere

cho <le compr.'l. En lrls :ilmonc1las de cs.cJ~1.·o::. lü~, concp.il;~ 

tndorcs podían scfi~litr 8 los que 11ali{:ln c:1t11.ivaJo. 

A lo$ c-sc1:1vos se les marcaba en la cara (.:on -..... 

un hierro can<lcntt:: la lctr~\ "G", qul' significaba guL·rra, 

una marca que era indicativa de la causn 1 que origi11a\J,1 

su c.sclavit11d. 

fue en renlidall itlci1Jo pnrn la tlofc11sa Je los no esclavos. 

}\;1rtoi01•:t· Je las Cn~n~ fue un ~ran <lcfc11s11r <le -

Jo~ itulios, cstnli~1 1.,·n contr:1 dL' que listos fueran 11til.lz.:1· 

do:; co1110 esclavo: 
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En las leyes de 15~2 se confirm6 la abolici6n 

de la esclavitud de guerra. 

Los indios liberados de una injustificada cscl! 

vitud go:aban Je ciertos privilegios, e~ compcnsaci6n Jcl 

sufrimiento pasado, (cxcnci6n del t1·ibt1to durante tres -

aftas; cxrnci6n eterna respecto <le obras pablicas y priva-

das). 

A pesar de esta abolici6n de la esclavitud de 

los indios, subsisda la facultad por parte de las autori_ 

dades, de trasladar grande• grupos <le indios rebeldes, <l! 

rrota<los 1 a otras regiones, t;1l es el caso de los lacand~ 

ncs en 1550, 

Cuando las leyes prohibieron esclavizar a los 

indios, los colonos cspaftolcs sustituyeron su mano de -

obra por los servicios personales de los indios de enco

mienda, en un principio, y después por los esclavos negros 

que llegaron a través <le las Antillas. 

La intro<lucci6n de esclavos en América fué res

trlngida, por causas que al principio tuvieron mucho de -

religiosas, pues mientras en Espafia exisiían algunos sier 

vos negros de Guinea comprados a los portugueses y moros -

cautivos procedentes de Africa, sin embargo la instituci6n 
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do la esclavitud no era bien vista por la Iglcsi~, de mo 

do quo la Corona, aliada celosa del clero espafiol, no e~ 

contrnba motivos justificados para .extenderla n sus nue

vas provincias, especialmente porque pod!a entorpecer la 

empresa suprema de convertir y civilizar a los aLorígcncs 

americanos. 

A6n después que se desecharon tales considera

ciones la cxportaci6n de negros constituy6 un privilegio 

reservado a los favoritos ele la Corona, o a indivi<luos 

particulares o compafi!as que pa¡¡aban una buena rcgal!a 

por la exportad6n de cada negro. 

Durante todu la fase colonial observamos en 1:1 

Nueva llspaiia el fcn6meno de la esclavitud en relación 

con africanos importaclos y negros n=.iciclos aquí. e.le escla

vos africanos, introduci~ndosc as1 un elemento adicional 

a la interesante mc:cla racial que constituye el substra 

tum del M6xico actual. 

Lo cruel en esta esclavitud de negros consistía 

en la cacería humana que so realizaba en Africa, y en el 

inhu~ano transporte de Africa a este continente. 

En cuanto a Ja fase africana hubo cuati:o fuen

tes de matcr.ial humano, para los mercaderes en cucsti6n, 
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Podían comprar criminales, condenados a muerte por las 

autoridades africanas y luego beneficiados por ésta c~ 

mutaci6n de la pena; también podían comprar esclavos que 

ya tenían la condici6n de tales en su propia patria, ade 

más los reyes africanos frecuentemente vendían a los pr_! 

sioncros, tomados en sus múltiples guerras, y finalmente 

ciertos desnlmados monarcas africanos vendieron a los -

mercaderes de esclavos concesiones para capturar en de

terminadas regiones cierta cantidad de sus súbditos. 

El gobierno sin embargo cuid6 siempre de que 

fuera excluidos los esclavos de cxtracci6n o de "levan

te'', por temor de que pervirtieran la rcligi6n de los in 
dios cristianizados. 

Se llamaban esclavos de levante a los adquiri

dos en Cardefia o en los Baleares cuya mayor parte eran -

moriscos o judíos mestizos, o convertidos a la fe mahom~ 

tnna. 

Los ingresos de la trata de negros se convirti~ 

ron en abundante y normal fuente de rentas. 

A mediados del siglo XVII se pag<iban a la Coro

na 30 ducados por cabeza, amén de un derecho de 20 reales, 

llamado la "Aduanilla"; y si esta obligaci6n no podía ser 

cumplida en Sevi Un, la tasa era de 40 ducados y 30 reales 
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después de la venta en las colonias. Los juros para acre~ 

dar.es de la Hacienda cargados sobre este ramo de ingresos 

alcanz6 S0'000,000 de maravcdi6s en 1665. 

Como vemos la instituci6n de la esclnví tud fue 

bastante inestable y de corta duraci6n en Nueva España; · 

aunque dur6 hasta el fin de la época colonial desde hacía 

tiempo había mermado. 
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El Tráfico de Esclavos. 

El 15 Je mayo de 15:6 se prohibi6 pusar u las -

Indias negros lodinos, mSs rarJc en 1530 se prohibi6 pasar 

a las Indias ~in real permiso cscla\'OS l>lnncos y negros. 

I~l 19 lle ,licicDbrc Je 1532 se proJ1ibi6 llevar -

negros <le 1:1s l~l:IS lle Gr1afc SÍ!l rcrmiso ya que cru11 i11-

corrcgiblcs. l~l lo. <le mayo tic 13.¡3 se proJ1ibi6 manJar mu 

latas, y el lú de julio de 15Sfl :>e extcndi6 tal \'L'da a los 

escln\'os de C<.~rderia, ~·IJ.llorca, ~!enarca y otros puntos lle -

Levante. l.ns orJcnar1:as Je 1:1 CJs;1 lle c:ontrataci6n prol1i

bían llevar esclavos ncg1·os o !1];1r1co~, loros o 111L1]alos si11 

licencia del re)', y los que rcsultarilíl berberiscos, casta 

de moros, judíos o mulatos deberían volver a España. 

Por c6Julo del lo. de febrero Je 1570 se prohl

bi6 mandar a Am6rica esclavos casados, si 110 crz1 en comp~ 

fila de sus mujeres o hijos. 

Hasta 1586 s6lo había licencias individuales 

para llevar esclnvos a las Indias, y el 28 de enero de 

ese mismo afio se le di6 o Gospar de Peralta para que de 

Castillo, Portugal y costa d~ Guinea pudiera llevar a In

dias 208 esclavos, siendo un tercio mujeres~ sin pagar d.!?_ 

rechos; por haber servido al rey con dos cuentos trescic~ 
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tos cuarenta mil maravedís; o raz6n de 30 ducados la li 

concia por crú.la esclavo. 

Por c6<lula <le 30 de enero de 1595 se di6 a Pe-

dro G6mcz Rey el priv.ilci:io por nueve años para que s61o 

61 llcvarn a las Indias esclavos negros, snc6nJolos Je -

Sevilla, l.isboa, Islas Canarit1s, de Cabo VcrJc y S:1nto 

Tomé, Angola y Mina, que no habínn de ser mulato;., mcstJ_ 

zas, turcos, moriscos ni de otra n;lci6n, sino ,le isl;1~ -

y provincias de la Corona de Portugal. La obligaci6n ura 

de llevar 4,250 esclavos negros cada :1no a las I11<lias, -

so pena de die: ducados por c:1da uno qtic faltare, y l:ts 

personas que hablan de tcn<>r parte en el trato debían de 

ser portugueses. 

En 161~1 se hi:o un convenio con Antonio Hodrí

gucz de Elv:ís, que dur6 ha~;tn 1622~ <lurante él se llcspn

charon 29,574 esclavos; lo capitulado era 5,000 cada ni1<J 

calculándose qtH' J lcr,arían vivos a Vcracruz. o Cartagcnu 

3,000; .si llegaban vivos m(1s, tendría el asentista qu1;.: -

pagar por ln demasío. 

fico. 

Cuando nri había asjento Ja Casa <le Contrataci{in 

conccrtabn~con ¡Jartict1larcs la provisi611 de nc¡~ros, y es-
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tos contratos se llamaban avenzas, abreviado de avenen

cias. 

Bl 13 de octubre de 1662 se permitió que los -

esclavos fueran embarcados en Libia; pero ésto duro muy 

poco. 

En abril de 1622 se celebr6 nuevo asiento con 

Don Manuel Rodríguez Lamego por ocho años; pero después 

de 1640 pasaron nflos sin que se celcbraru nuevo asiento, 

pues los castcllnnos no se inclinaban a ese negocio, y w 

los portugueses, rebelados contra Castilla, no eran a<lmi 

tidos. 

Durante el resto del siglo XVII hubo algunos -

otros asientos, hasta 1701 en que se celebr6 un contrato 

con la corte de París el cual subsisti6 hasta que por ln 

paz de Utrech pas6 a los ingleses, que lo conservaron 

hasta la paz de 1748 que lo abrog6 definitivamente. 

En 1765 se hizo nuevo contrato con la Casa de 

Aguirrc, Aristcgu{ y Compañia, el cual dur6 hasta 1779. 

El 13 de febrero de 1780 el rey concedi6 a sus 

vasallos de Am6rica, excepto a los de las provincias de 

de Ria de la Plata, Chile y Reino de Perú, permiso para -

que se proveyeran de negros en lns colonias franccsus duw 
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rante la guerra y en 1788 se pcrmiti6 el comercio <le ne

gros no s61o a los cspafiolcs, sino a los extranjeros, --

aunque los llevaran de sus colonias, sefial,ndoles puertos 

de desembarque". (1) 

(1) ESQUJVEI; OBREGON, Toribio. "Apuntes para la Historia 
ria del Derecho en México". Tomo I. Ptigs. 296-297. 
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6. El Correo Mayor. 

El servicio postal ha existido en M6xico dusdc 

los tiempos anteriores a la conquista. 

J.os aztecas se comunicaban por medio de mcnsaj~ 

ros (paynanis) que utilizaban el sistema de relevos en_ -

puntos determinados Je la rutn (tcchoaloyan). Cada etapa 

era <le diez kil6mctros r en cada posta hab'Ía 11n.1 torre, -

donde cspornbn el relevo. 

PollÍan cubrir hasta 500 kil6r.wtros en un día. -

Los mensajes eran verbales o pictoRr~f i,:os. l.os ¡1:1ynnni -

recibían adic~;trmr.icnto especial, pues üebían mL~mori::nr, 

en muchas oca~ion~s, 1nc11s:1jcs conplicn,!o~. 

E1 adjestramicnto se llevaba a cabo en el Calm~ 

cae o en el Tclp11c!1calli, 1os aspirantes dcbi~111 tener, por 

lo menos 15 afios de cJa<l. 

El correo servía sobre todo a las ncc('s1J.adcs -

del gobierno, ¡lcro 110 era u11 servicio p6blicn. 

En lo:; primeros afios <le 13 Colonia no existi6 

un servicio \l05t.~l org;1niza<lo, 

Pnra 0nv1a1· sus mensaje:., los pobladorus lle Nue

va Espafin nprovcrhabnn el viaj~ de alg6n conocido y en oca 
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siones empleaban mensajeros propios. 

l~rn4n Cort6s parn hacer llegar a los reyes de 

Espafin su primera Carta de Rclaci6n, en 1519, se vali6 -

de dos "propios": Francisco de Montcjo y llcrntin<lcz Porto 

carrero. 

El 9 <le marzo de 1580, por real c6<lula <le Feli

pe I! al cuarto virrey, Mart[u Enr[quez de Almunia se cs

tnblcci6 oficialmente el servicio, crcandosc el Corrc·o ME_ 

yor, come dependencia de ln Casn de Contrataci6n, tenien

do su principal oficina en Scvillu y su funci6n uro la r~ 

misi6n Je cartas no solamente entre Am6rica y España sino 

entre Sevilla y la Corte. 

ºNuestro Correo Mayor de las Indias que res idc 

en la ciudad de Sevilla, ha de asistir en ello por su pe~ 

sena, o ln <le sus tenientes para recibir todos los despa

chos y cartas que tocare a aquellos reinos, y províncias., 

y le llevaren a su casa por parte del Presidente y .Jaece~ 

o los dcm!Í.s ministros de la Casa de Contr:1tac1611 o por el 

prior y c~nsulos de ln Universidad de Careadores, o a las 

demás personas trat;1ntcs en Jns 111tliaf, y tcnct·Ios :t rccau 

dudo, y i11t0~rarlo~ con íiJclida<l, y cui<l~1do n lo·; correo~ 

que se despacharen a nuestra corte y ot1-a.s part1.!~; y tam

bi6n ]1a de tbncr cuidado en las cartas, pliego!; y dc~1>a- -



#127 

chos, que a su casa llevaren los correos de ida y vuelta 

de la corte, y las demás partes, para que las personas -

a quien fueren dirigidos, y sobreescritos los reciban lu~ 

go que lleguen, y tengan ciertos, seguros y de manifies-

to". (2) 

El Correo Hayor debía estar provisto de muy bu~ 

nos caballos para hacer el viaje sin ningún impedimento, 

además que tenía los servicios de correo secreto y despa

chos particulares. 

Ill empleo de correo mayor le fue concedido 

a Martín de Olivares qui6n entro en funci6n el 27 de ago~ 

to de 1580, e instal6 su oficina en las calles que toda

vía llevan aquel nombre, en la casa que hace esquina con 

la primera calle de la Soledad. 

Olivares sirvi6 en ese puesto hasta su muerte, -

ocurrida en julio de 1604. 

Las primeras oficinas postales que fund6 fueron 

las de Verncruz, Puebla, Oaxaca, Quer6taro y Guanajuato. -

Lo sucedi6 Alonso Díaz de la· Barrera despu6s de adquirir 

el nombramiento mediante 58,000 pesos oro~ 

Pron~o se lleg6 a quince oficinas en el país, --

atendidas por 19 pc1·sonas. J,a cxtcnsi6n de los rut3s alca~ 

(2) "Rccupilac i6n de Leyes de los Rcynos de las Indias". -
Tomo !!!. P6g. 1:2. Libro VIII. Titulo VI. 
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z6 4,040 km. 

En 1745 fueron creados los primeros correos se 

mnnarios, que enlazaban las ciudades de M6xico y Oaxaca. 

En forma paulatina se amplio la red, con servicio entre -

México y Guatemala, Querétaro y Cuanajuato, Guadnlajara y 

el mineral de Bolaños, Durango y Chihuahua y San l.uis Po

tosi y Monterrey. 

Durante la 6poca virreinal la corrcspon<lcncin -

se transportaba sin previo franqueo, puc~ ora el destina

tario quien debía pagar el porte. 

liada 1630 la tarifa prescribía un real por ca_!: 

ta sencilla, m~s otro por cada onza <le exceso. 

flastn 1764 se implant6 un servicio de pailcbo

tcs que enlazaba a México con Espafia, vía la llal>an:i. 

Por real decreto del 27 de noviembre do 176~, -

el oficio de correo mayor que hasta entonces había const_i_ 

tuído una menci6n, fue incorporado al Estado; que en ade

lante prcst6.cn forma directa el servicio. 

Surgieron oficinas encargadas del correo con E:; 

pafi& en M6xico, Veracruz y Campeche. Su jefe fue .Jos6 An

tonio Pando y el administrador Antonio L6pcz, cuyo dcspa-



#129 

cho estuvo en un cdif icio propiedad del Convento de San 

Jer6nimo, 

El 8 de mayo de 1794 se expidi6 la primera or

denanza general de correos. postas y caminos y demás ra

mas agregadas n la superintendencia general de correos. 

Mucho tiempo después de consumada la Independc~ 

cia, el correo continu6 las mismas prácticas del virrei

nato. 
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CAPITULO IV 

CONSIDERACIONES GENERALES RESPECTO DE LA CASA DE CONTRA

TACION DE SEVILLA 

1. El Consulado. 

Desde los 6ltimos tiempos de ln lldad Media y -

primeros de la Moderna, venían funcionando on Uspaña las 

corporaciones <le mercaderes designados con el nombre U.e 

Consulados, con caractcr{sticas m6s o menos nn51ogas - -

o los Consulados de mar que t;1nta importancia tuvieron 

en algunas ciudndcs del Mcditcrriinco como Valencia y llar 

colona. 

Los consulados en Espafia fueron instituciones -

con fuerza jur[dica cspcc(fica, destinados n resolver los 

problemas <le ~aráctcr mercantil surgidos entre 105 comcr

cinntc~ que traficaban en sus puertos y plazas. 

A!il el Consulado de llurgos, se habfo creado en 

14~4, el de llilh:w en 1511, el de .Sevilla en lS~:I; etc. 

Al frente <le cada consulado había un Prior y varios c6n

sulcs clcgi<los por los comcrcia11tcs de l;t ciull11<l. 

En el cuadro burocrático Je c~;tas corporaciones 
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de comerciantes figuraron consiliarios, secretarios, C! 

cribanos, porteros, cte. 

Los Consulados tuvieron facultad para dictar -

Ordenanzas regulando su propia organización así como Jos 

negocios comerciales. 

Fueron famosas las ordenanzas dictadas por el 

Consulado de Burgos en 1538, por el de Sevilla en 1556 y 

por el de Bilbao en 1560 y 1737. Las dictadas por el Ca!! 

sulndo de Sevilla en 1556, se recogieron en la Recopila

ci6n de 1680; y las dictadas por el de Bilbao en 1737, -

que estaban influí das por las Ordenanzas del comercio - -

franc6s de 1673 y por las de marina de 1687, influyeron 

n su vez en las <le muchas ciudades cspafiolas y las de las 

Indias Occidentales. 

El descubrimiento <le América y el auge del trá· 

fico marítimo obligaron a la Corona cspatiola a crear el • 

el 23 de agosto 1lc 1543 el CONSUJ.ADO DI! SlJVILLA, anexo · 

a ln Cnsa de Contratación, el cual se llam6 UNIVERS1DAD -

DE CARGADORES Df: INDIAS, con ampli"s facultades y juris

dícci6n en materia de comercio y navegaci~n entre Espafia 

y st1s coloni35 de Am6rlc:1. 

Por me<l í o <le l Consulado se poi! fa U.e terminar la 

natura!e:~a y ma¡~nitud de las exportaciones~ 
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Los Consulados en la práctica, eran 5emcjantc~ 

a las compañías monopolizn<loras existentes por cntoncc5 

en Inglaterra y llolanda, constituyendo una perpetua - -

alianza para explotar nl p6blico y restringir el comer

cio, cuyo efecto consisti6 en mermar el abastecimiento -

do mercancías europeas en América y <le productos amcrica 

nos en llu ropa. 

Las colonias rc.sult:iron perjudicadas ya que no 

s6Io acudlan a curopa por e6neros de consumo inmediato -

sino también por mc<lios <le producci6n, como hierro y ac~ 

ro. Se les ma11tuvo desprovistas <le modo constante y los 

precios dosmcdi<los que tcnía11 que pngnr por totl:i clas0 

do mercaderías extranjeras, aún en los siglos XVfll y -· 

principios del sjglo XIX fucro?1 uno de los m~s graneles -

obstficulos p.:1ra el dcsarrol lo lle la manufnctura 1\c la PE. 

blnci6n y <le lo prosperidad p6blica. 

Las díspo~icioncs guhern:t! ivas tendían, bajo -

el régimun de los llahsburgo a fortnlccPr l'Stc monopolio 

y a mantener una estricta alianza entre ln Co1·of1:1 y los 

negociantes. 

Carlos V dict6 en junio Lle lS.:HJ una orocn p:irn 

permitir que lo~. c01:1crciantcs cspa!iolt~s de Nueva lispaiia 

vendieran Ja!i mercancías que importaban al precio que 
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consintiera el mercado, prol1ibicndo al mismo tiempo que 

las autoridades coloniales establecieran listas de pre

cios fijos. 

Aproximadamente en 1555 lu audiencia mexicana 

insisti6 para que se levantara la prohibición, especial

mente en cuanto a los g6ncros alimenticios, cuya venta 

era muy onerosa para los consumidores, pero Felipe II al 

responder en 1559, mantuvo la orden de su padre, y ln Ca 

rana prosigui6 sosteniendo la causa <le los comerciantes, 

principalmente despu6s de 1574 cuando fue establecida lu 

alcabala en la Am6rica cspafiolu, pues desde entonces to

da traba a los precios del monopolio mermaba los ingresos 

de aquel grav6rncn sobre las ventas y como el almojarifaz

go era un derecho ad-valorem tambi&n afectaba su rendi- -

miento. 

Los Priores y Consules tuvieron jurisdicci6n p~ 

ra conocer en primera instancia <le todos los asuntos de -

car6.ctcr mercantil, inclusive los juicios por quiebra que 

surgían del tr5fico de las Indias, los cuales se hab[nn -

ventilado hasta entonces en la Casa de Contratación. 

Con la cxpnnsi6n del comercio aumentaron <lichos 

procesos y como la Cas:1 de Contrnt:ici6n se veía abrumada -

de trabajo tcn[a muchos atrasado•. 
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El procedimiento seguido en estos pleitos de -

caractcr mercantil era hrcvc y sumario, sin forma de Ju! 

cío y sin la lenta tramitaci6n del procedimiento ordina

rio. 

I.o~ informe~ jurídicos cst;1ban prol1ihiclos, si 

las partes no se avenían al fallo rcvisab¡1 111 causa 11n -

funcionario elegido anualmente por el rey, conociJo con 

el nombre de juez <le alzada, y dos comerciantes. 

Si la sentencia era mantenida no habia apcla

ci6n; si era revocada hal>Ía otra instancin ante otros -

dos comerciantes, cuyu <lccisi6n era dcfinitiva 1 la cjc

cuci6n correspondía a los alguaciles de la Casa. 

En virtud de este primer decreto el prior y 

los c6nsulcs podían redactar un cuerpo <le leyes y orde

nanzas sujeto a la aprobaci6n del Consejo de Indias, y 

ello se hi.:c.1 con L.l coopcraci6n Jcl Dr. Ifcrntin P6rcz, 

miembro <le 1 Conscj o, public/in<lose las onlcnanzas por Fe· 

lipa JI en julio de 1556. Trataban especialmente de la -

calificaci6n y o1ccci6n de fu11cionarlos. 

El prior y los c6n.sull's debían st'r asi~;t idos 

por cinco <liputados y los funcio11arios q11c se retiraban 

en un afio Jchi;1n ;1ctuar como consejeros Je los clegldos 

para el afio sigulc11tc; se les pcr1nitín tener un consul-
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tor legal permanente y mantener en la corte un agente y 

consultor que representara sus intereses ante el Consejo 

de Indias. 

Con el paso del tiempo se agregaron al Consul! 

do numerosos funcionarios, receptores de rentas e impue~ 

tos, auditores, un secretario y un alguacil. 

en el siglo XVII se hicieron indtiles tentati~ 

vas para dar una organizaci6n mds olig5rquica al consul! 

do, prolongando el t6rmino del prior y de Jos c6nsul~s -

o encomendando la elección a electores permanentes, que 

hubieran sido los antiguos priores y c6nsuJes oficiales 

de Ja Casa, pero la instituci6n conservó esencialmente el 

carácter que le diera Felipe Il. 

Los priores y c6nsules eran elegidos por trein

ta electores nombrados cada dos afios por todo el gremio -

de negociantes que comerciaban en Am6rica. 

Toda persona elegible que se negara a admitir -

el cargo era multada con 50,000 maravedi6s. La elecci6n -

sw efectuaba en presencia del prior, de los c6nsules y -

del juez de alzada y so requería para s~ válidez la asis

tencia mínima de veinte electores. 

Para costear los gastos del Congulado se establ~ 
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ci6 un impuesto ligero sobre las mercancías embarcadas · 

para las Indias, pagadero conjuntamente con el almojari· 

fazgo; los artículos procedentes del Nuevo Mundo estaban 

exentos de él. Quedaban sujetos a la gabela todos los c~ 

merciantes que habían hecho el tráfico por más de un año 

o cuya primera remesa excedía del valor de 1,000 ducados. 

El Consulado debía de rendir cuentas anualmen· 

te al Consejo de Indias. 

En las Indias, los dos primeros Consulados que 

se erigieron fueron los de las ciudades de México y Lima 

en 1593 y 1594. 

Las Ordenanzas del de México se aprobaron en 

1603 y 1604. Las del Consulado de Lima se aprobaron en 

1627. 

En México, las cuestiones de competencia de ju· 

risdicci6n entre el Consulado y las Justicias Ordinarias, 

eran de.cididas por el Virrey. En el Perú las decidía Ja • 

Audiencia. En la ley 40, tít. 46, lib. 9 de la Recopila· 

ci6n de 1680 se orden6 que fueran los virreyes los que r."_ 

solvicran estas cuestiones de competencia de juris<licci6n, 

lo mismo en el Per6 que en la Nueva Espafia. 

Pot Real Cédula del 30 de enero de 1794, se cre6 
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el Consulado de Buenos Aires. 

El artículo segundo Je esta Real C6Jula disp!:!_ 

so que las On.lcn:u1:as Ucl de Bilbao "han de servir de -

regla a este nt1cvo tribunal por ahora para Ja sust;111ci! 

ci6n y detern1inacl6n tl~ los pleitos en to,Jo lo <¡uc no -

vay;i prevenidu por esta clo.!uL.1 ¡ y Jo que ni en c1 l.:i ni -

en dichas Ordcnan::a~ esté prcvcnido 1 St.' decidir.'Í por 1:1:; 

Leyes de lnciias, o l'll ::;u dcfect<' por las de C.1still.1, no 

hatiicndo prugm5tic3:., reales c6Jt1l:1s, 6rJcncs Lle 1·cgl:1-

mc11tos cxpcJiJos posteriormente qt1c Jcban gobernar c11 -

las respectivas 1n;1tcri;1s. 

"De tal modo que' el or.lcn de prelación de leyes 

en asuntos co1nercialcs, tratdnJosc Je una matrria cs¡1e- -

cial, era distinto del establecido en la Rccopiluci6n. S~ 

gún el artículo segundo de la cédula de erec•i6n del Con

sulado, la pauta de leyes era la siguiente: 

l. Pragmáticas, reales cédulas, 6rdene& o regl! 

mentas posteriores: 

2. Real cédula de 'erccci6n del Consulado. 

3. Ordcnanzqs de B~lbao; 

4. Recopilaci6n de Indias; 
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5. Leyes de Castilla". (1) 

Nueva Espafia cont6 con cuatro Consulados: (Z) 

a) El Consulado de M6xico. 

A petici6n del Ayuntamiento de México, el -

rey Felipe II, por real cédula del JS de junio de 1692, 

facultó a ese cuerpo a instituir un Consulaclo como los -

existentes en Sevilla y Burgos, lo cunl se hizo en 1603, 

confirm.'Índose sus ordenanzas por el vfrrey y la Heal Au

diencia el 24 de junio de 1604, El Tribunal se l!am6 Uni 

versidad de los Mercaderes de cstu Ciudad de México 

a Nueva Espafin, y st1s provincias del Nuevo J{cino de Gali 

cia, Yucat6n y Soconusco, y de los que tratan en Jos Rci 

nos de Castilla y Pcr6, Islas Philipinas y China. 

Para constituir el Consulaclo, los comcrci;1ntcs 

de la Ciu<laJ desi~naban 30 electores, quienes a •u ve: -

elegían un prior 2 c6nsulcs y 5 diputados que duraban -

en su cargo dos afias. 

Otros funcionarios cr3n: tln cscrillano lnot¡1rio), 

un procurador, un alguacil, 1111 solicitallor, un asesor le-

trado (o ~os scg611 los tiempo~), u11 portero). uri rc¡1ru-

scntante nntc la Corte cspafiol3 o el l~eal c:onsejo tle 111· 

(1) OTS CAPDl'QLIJ, Jos6 Ma. "Manual de Historia del ll<':-,. -
cho Español f•n las InJias 11

• Tomo 11. P~ígs. 2!!.'. :~03. 
(2) Enciclopedia "!listoria de Mt5:·.:icn", Tomo V. P;í; .. l09~J 
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dias, suprema autoridad en lo concerniente n América. Se 

reunían tres veces a la semana; los juicios eran rápidos 

y podían ser orales y por escrito, pero sin que en ellos 

intervinieran abogados. 

Se ocupaban de los contrabandos entre mercader, 

compañías y factores y <le las vcnt:1s, cambios. seguros -

marítimos y terrestres, cuentas, pagos, y todas aquellas 

operaciones y asuntos tocantes al trato y comercio de rncr 

caderías y anexos; vigilaban la llegada de las (lotas y -

galoones a Veracru: y del galeón de Manila a Acapulco; -

controlaban las importaciones y exportaciones y fijaban • 

el pago de lo• derechos de venida e ida. 

El Consulado se mantenía con el producto de un 

derecho <le avería del dos al millar sobre todos los efec

tos del comercio exterior. 

En razón del origen <le sus miembros, el Consu

lado de Mfixico se divldi6 en dos grupos: los vizcaínos y 

los montnficscs, que se alternaban en los pL1cstos dirccti 

vos. Aparte de las funciones que directamente le eran 

atribuibles, el Consulado cobraba el tributo impu0sto 

a los indio~; las alcahaias pnra 1~ co11str11cci6n Je] ca

nnl y tuncl de- Huchuc•toca, pnrte de las obrn!> del Rcnl -

Desagüe de lii c:iudaJ Ju M6xico, el cunl a<ln1i11istrat,a, y 
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el peaje destinado a la apertura y conservaci6n de los 

caminos. 

A este Consulado se debe la construcci6n del -

desaparecido liospital de Bet!cmitas (Tacuba y Ruíz de -

Alarc6n) y el camino México Veracruz vía Orizaba. 

Sede del Consulado fue el magnifico edificio 

barroco de la Plaza de Santo Domingo, terminado el 28 de 

junio de 1731, convertido en el siglo XIX en Aduana y 

posteriormente en una Dependencia de la Secretaria de 

Dducaci6n Póbllca. Este tribunal fue suprimido por la 

Constituci6n Federal del 4 de octubre de 1824. 

b) Consulados Provinciales. 

El 17 de enero de 1795 se cre6 el Consulado 

de Vcracruz, con. sede en el Puerto. 

Su jurisdicci6n abarcaba la intendencia de ese 

nombre, comprendiendo la Villa de Jalapa, a donde hubo -

de trasladarse en 1823 porque los espaftolcs continuaban 

ocupando el Castillo de San Juan de Ulóa. 

El Congreso del Estado de Vcracruz lo supr1mi6 

por decreto el 19 de noviembre d~ 1821. 
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e) El 6 de junio de 1795 se erici6 el Consulado 

de Guadalajara, con furisdicci6n en el vasto territorio -

de la Audiencia de Sueva Galicia y con derecho a estable

cer iliJJUtaciones en los sitios que ju:gara a<lccua~los. Ay~ 

d6 a los realistas en Ja Guerra de Independencia y al Ca! 

greso del Estado de Jalisco al hacerse 6ste independiente. 

El 6 de noviembre de 1824 fue disuelto por la -

misma legislatura. 

d) El Consulado de Puebla tuvo una vida efímera, 

pues dur6 de septiembre de 1821 a fines de 1824. 

Factores que intervinieron en Ja disoluci6n del 

Consulado de México. 

El contrabando, la penetraci6n de las potencias 

extranjeras, habilitaci6n de nuevos puertos, surgimiento 

de comerciantes nativos, apertura de nuevos corredores c~ 

merciales, acabaron por deteriorar la situaci6n del antes 

todopoderosa Consulado de Comerciantes de México. 
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2. El Pisco Indiano. 

La primera fuente de Ingresos del Tesoro espanol 

en las Indias, estuvo integrada por los rendimientos pro

ducidos por las rcgal[as. 

Como tales rcgallas Jcbían ser considerados los 

bienes siguientes; 

- J.:1s minas; 

- El oro qu0 se encontrara ctl los ríos o en las 

vertientes; 

- La cxplotaci6n de las salinas; 

- Ul cultivo del brasil; 

- Las perlas, esmeraldas y otras piedras prcciE_ 

sns; 

- Los tesoros hallados en los enterramientos y 

viejos templos de los indios; 

- Los bienes mostrencos; 

- Los oficios p6blicos; 

Los rescates y el botln conseguido en presas -

y cavalgndas. 
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El aprovechamiento de los bienes que figuran • 

dentro de este cuadro general de las regalías fué conc~ 

dido a los particulares con la condici6n de pagar a la -

Corona una parte de los beneflcios que con ellos obtuvi~ 

ran. 

No fué siempre la misma la cuantía de esta CD!!. 

tribuci6n ni en todas las épocas ni en todos los territ~ 

ríos de los distintos virreinatos. El pago del quinto -

fué Jo más generalizado y lo que con el tiempo prevale

ci6. 

Bn tiempos de Felipe II se implant6 en las In

dias la costumbre de enajenar n los particulares la pro

piedad privada de algunos oficios públicos cuyo <lesempe

fio proporcionaba a los adquirentes beneficios considera

bles. 

Aún cuando se advirti6 reiteradamente que estos 

oficios públicos enajenables no debían ser adjudicados -

siempre al mejor postar, !'.iino que debía tenerse en cuenta 

la m.ayor o menor aptittH.l Jel l"Cmatantc, los resultado~; 

perniciosos de este sistema en la buena a<l.ministraci6n <le 

las colonias, no tardaron en hacerse sentir. 

Por otra parte, los beneficios obtenidos por el 

Tesoro con la cnn.jcnaci6n de estos oficios, varinron mucho 
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scg_(ín las circunstancias. Por ejemplo durante el siglo 

XVII se pagaron por el alguacilazg~ mayor de la Audicn

cin de Nueva Espafia cantidades que oscilaron entre los 

treinta mil y los ciento veinte mil pesos. 

Los impuestos que pesaron sobre los vasallos 

cspafiolcs de las Indias, a611 siendo gravosos, no lo fi1c 

ron tanto como los que P"Saban sobre lo,; habitan tes de 

la Metr6poli. 

Desde los primeros tiempos se pag6 el almojari_ 

fazgo por todas las ~os~s qt1c se importaran de Europa en 

un tanto por ciento del siete y medio que se redujo al 

·cinco n partir de 1543. Dosdc esta fecha se impuso tam

bién en Sevilla otro almojarifazgo del dos por ciento ·~ 

brc lns mcrcaJcrfas qt1e se enviaran ;1 las indias y <lcl 

cinco por ciento sobre las que se trajeran de aquel los 

territorio~ en tornn vinjc. 

Como a<lemfis se había Je pagar en Españ.;:i una al 

cabala del clic: {lOT ciento sollrc el precio de la~ nicrca

dcrías traídas dulas colonia~;, resultaron los produt:tos 

coloniales importado~. en Espaf1~1 gravaJos en un qu lnce por 

ciento, 11dcntras qU\'" J:is mcrc;1dprfa~' europl·as exportad;1~; 

a .la!-- lndins lo t'~t11\' tl'rvn en {'t ~>ii•te y !lledio por ciente. 
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En 1566 se duplic6 el importe del almojarifa! 

go que pagaban las mercaderías llevadas a las Indias y 

se aument6 en otro dos y medio por ciento el que habian de 

pagar las mercaderías traídas de aquellos territorios. 

Se dispuso además que el tipo de gravámen fuE_ 

ra, no el valor <le las mercaderías en Europa, sino el -

que alcanzaran en las Indias. S6lo se hiz6 una excepci6n 

con las Antillas donde por su pobreza se redujo a la mi

tad el importe del almojarifazgo. 

El sistema para la recaudaci6n de este impuesto 

se alter6 en 1660. 

Para evitar los constantes fraudes se estable

ci6 un cupo fijo pagado anualmente por repartimiento en

tre los mercaderes de Espafia y América. 

Otra vez se volvi6 al pago individual en 1720 

cobrándose este impuesto scg6n el volumen o el peso de -

las mercaderías, n6mero de los artículos que integraban 

caün cargamentos 1 cte. 

Persisti6 este e•tado de cosas hasta las gran

des reformas liberadoras de Carlos fil. 

Otro impuesto que circunstancialmente tuvieron 

que s;itisfacer los habitantes de India• fue el de la sisa. 
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Para su establecimiento y percepci6n estuvieron faculta

das las altas autoridades coloniales en casos de guerra 

o de otra necesidad urgente. 

Como impuesto de tipo eclesiástico hay que re

gistrar los diezmos y la bula de la Santa Cruzado. 

La alcabala no se introdujo en Indias hasta fi 

nes del siglo XVI despu6s de vencer la resistencia de 

los naturales. Su cuantía fué de dos por ciento hasta el 

nfto 1637. En esa fecha se duplic6 en el virreinato de Nuc 

va Espafin para atender a los gastos de la armada de !!arlo 

vento. 

Para su recaudaci6n se estableci6 en l nJias co

mo en Ilspnfta el sistema del cupo fijo que se prorrateaba 

entre las ciudades más importantes. 

La mesada y la media annata fueron impuestos 

especiales que gravaron a los funcionarios civiles y -

eclesiásticos. 

Po'r Último señalaremos, los ingresos que so CO,!! 

siguieron para el Tesoro por vía de don:1t:ivos o servicios 

exigidos o los particulares, ¡Jor mc<lio de cmpr6stltos m6s 

o menos voluntario~- y mediante' el cmbar!-!o con promcsn (g~ 

ncralmcntc iñcumplida) <le rcstituci6n. del oro y pl:1t;1 <le 
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particulares traídos de las Indias y de los caudales de 

bienes de difuntos. 

"La monarquía espaflola no se satisfizo con pe

didos de donativos y préstamos. 

Adquiri6 también el hábito, iniciado por Carlos 

V, de embargar el oro y la plata que llegaba a Espafla de 

mercaderes, pasajeros y particulares de Indias, dando en 

cambio juros de tres al seis por ciento sobre alguna de -

las fuentes de la Hacienda Pública. Este práctica alcanz6 

proporciones gigantescas. Ya en 1529 se habían secuestra

do 300,000 ducados, es decir todo el oro y la plata que • 

lleg6 de las Indias en cinco bajeles; y en 1535 había oc~ 

rrido lo mismo con 800,000 ducados que en gran parte ve

nían consignados para particulares del Perú. En 1553 la · 

suma embargada fue de 600,000 ducados y en el invierno de 

1556·57, al comenzar el reinado de Felipe II lleg6 a em

bargarse la suma de 1'600,000 ducados, cosa que acarre6 • 

el desastre de las casas mercantiles interesadas en el ce 

mercio de América. 

En el siglo XVII fueron frecuentes tales empré~ 

titos forzosos, importando en 1629 y en 1649 un miII6n de 

ducados". (1) 

(1) OTS CAPDEQUI, José !fa. "Manual ele Historia del Dere
cho Espaflol en las Indias". Tomo II. Pá8. 196. 
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Organizaci6n Fiscal. 

No fue muy complicado el cuadro de la burocra

cia fiscal de las colonias. 

En los primeros tiempos, los llamados Oficiales 

reales de cada ciudad importante fueron: un tesorero, un 

contador, un factor y un veedor. Más tarde desapareci6 el 

cargo de veedor y en algunos lugares tambiEn el de factor. 

l'ara ciertos impuestos especiales como el <le la 

alcabala, hubo un recaudador particular en cada distrito. 

En tiempos de Felipe !! se confirió a los ofi

ciales reales jurisdicci6n especial para conocer en pri

mera instancia de todos los pleitos en que se ventilaran 

intereses que afectaran a la Hacienda Pública. 

La política general financiera de cada territo

rio era regulada por la Junta Superior de la Real llacien

da integrada por el Virrey o Gobernador, los Oficiales 

Reales, el Juez Decano y el Fiscal de la Audiencia. 

Las cuentas que periódicamente debían rendirse 

se remitían a la Casa de Contratación de Sevilla y al Su

premo Consejo de las Indias. 
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En 1605 se establecieron tres tribunales de -

Cuentas, uno en M6xico para el Virreinato de Nueva Esp11-

fia, otro en Lima para eJ de Pcr6 y otro en Santa Pe de -

Bogotá para el reino de Nuc\'D Granada. 

Hubo además un Contador especial en la flabana 

para las Antillas y otro en Caracas para Venezuela. 

"En el siglo XVI t el tesoro que vino de las In

dias para la Real Hacienda, parecía la C;>pc.~ranza y la sal 

vaci6n de la política de la Casa Je Austria. 

En 1516, el afio en que el e1o¡>cra<lor subi6 al -

trono, import6 este tesoro real l~ suma <le 35,000 <lt1callos; 

en 1518 se había elevado esta cifra a 122,000 ducados. 

Cuando C.arlos V inici6 sus guerras intermina

bles con ~ra11cia hubo un Jcscc11so importante l1asta llegar 

a los 6,000 ducados. 

En 1538 debido a la vuelta de la primera de la,; 

grandes flotas, los cargos de la Casa de Contrataci6n acu 

san un ingreso de 930,000 duc3dos, pero en los dioz afias 

siguientes, la suma anual ingresarla de América llcg6 sol~ 

mente a ser de unos 165,000 ducados. Solo en lof anos que 

siguieron a 1550, cuando la carrera del empc.ra<lor empeza

ba, subl6 la renta anual de las Indias a la alta cifra do 
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un mill6n de ducados, es decir una cantidad igual a la -

que producían sus reinos de Flandes. 

Durante los cincuenta afios siguientes, los tes~ 

ros de las Indias aumentaron gradualmente hasta llegar -

a los dos o tres millones de ducados anuales. 

En el siglo XVII la cantidad recibida en Sevi

lla baj6 un poco, pero con el aumento de Jas prosperidad 

en América bajo los Dorbones, subi6 el total anual a unos 

seis o siete millones de pesos fuertes". (2) 

Las diferentes formas de cobrar el impuesto así 

como las disposicio'nes que se tomaron para evitar que pa

saran a América gentes de dudosa ortodoxia, resultaron iE_ 

suficientes; ln enorme extensi6n de las costas hacia imp~ 

sible para cualquier país del mundo en aquella época ha

cer efoctiva la vigilancia; además la decadencia de Espn

fia como potencia marítima, hacía imposible dar a las leyes 

del comercio espafiol la debida fuerza. !.os contrabandistas 

franceses eran escoltados por la armada francesa, y Luis -

XIV amenazaba al débil gobierno de Carlos II con los pira

tas franceses en el mar de las Antillas y en el Golfo de -

México. 

(2) OTS CAPDf:QUI, José Ma. "Manual de Historia del Derecho 
Espafiol en las Indias. Tomo Il. Pág. 199. 
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Los colonos de Am6rica cran'los mejores aliados 

de los contrabandistas extranjeros, porque sin pagar los 

derechos exigidos por !ns leyes, y nhorrando la comlsi6n 

que cobraban los comcrci¡1ntcs de Sevilla, sobre los pro

ductos de la industria de otros países, obtenían las mer 

cancías m6s bo1·3tas. 

Las empresas Je conquista y colo11iznci6n prime

ro, y después 13 minería}' la ar,ricultura n hase (h~ jor

nales baratos, hablan dcsvindo a los cspafio!cs de las cm 

presas industriales. 

I.as 1cycs proteccionistas del monopolio celo- -

nial, les fomcnt6 la idea de ser ellos los 6nicos en apr~ 

vcchar la industria de Europa, vcnJicnJo sus productos -

a alto precio a los nativos del Nuevo Mundo, n la ve~ que 

eran los beneficiarios de los metales preciosos pro<l11cl

dos allí. 

El resultado de ese mecanismo fiscal y econ6mi

c~ estabn n la vista. Los países industriales obtenlan -

los tesoros de Am6ri ca: ni principio por medi ac i.6n de los 

comerciantes espafiolcs, pero poco a poco fueron d~~p11é~ -

prescindiendo Je ella, pues por mcJio del cohecho o por 

la fuerza de piratas y corsarios violaban las leyes de Es 

paña cmp-0brecida por las leyes fisc:ilcs planeadas para 
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acaparar la rique:a del Suevo Mundo. 

El peor de los resultados de aquel sistema era 

que el fisco, en abierta lucha con los particulares, era 

causa de que empleados y súbditos vieran sus mejores per~ 

pectivas de negocios en el desprecio de sus autoridades. 

Los españoles peninsulares y los criollos de -

América conspiraban contra la política financiera de su 

propio país, y pronto pasaron de allí n criticar toda la 

política colonizadora de España. 

De esa manera las leyes fiscales fueron el gran 

obstáculo para que se consolidara el imperio español y P! 

ra que se fomentaran las verdaderas fuentes de riqueza. 

Los buques extranjeros se amparaban con el nom

bre de una casa comercial de Sevilla, o bien salían de -

Portugal, se dirigían a las Canarias donde se hacía una -

venta ficticia de las mercnncfas que llevaban a favor de 

una casa española, y como los fletes en estos barcos eran 

más bajos que en los españoles, éstos se velan suplanta

do~ con acuerdo de los propios españoles. 

En el siglo XVI y en el siglo XVII, se hacía un 

lucrativo oficio de lo que se llamaba ''rnctcdorc!'ºi eran · 

j6vencs de buena familia, bien relacionados, pero sin di-
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ncro: a la llegada de los barcos que traían lingotes de 

oro o de plata destinados a extranjeros, cosa prohibida 

por las leyes, salían al encuentro del barco, rccog[an -

los metales, e iban a arrojarlos al pie de lns murallas, 

do11de otros metc<lorcs los tom:tlJa, y en otra l:111cl1:1, iban 

a llevarlos nl extranjero n qtJicn pertenecían. To1lo n sa 

hiendas de las atitorida¡fcs y uón lle los ccnti11clas, que 

participaban de los beneficios. 

ror lo n11tcrior pod~111os decir que el fi5co im

pidi6 que se enriqueciera y consolidara el imperio cspn

fiol, así como tumbi6n cmpobreci6 mds a M6xico Indcpcn- -

diente. 
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3. Las Restricciones Comerciales. 

En junio de 1556 se prohibi6 estrictamente a los 

colonos de América tener rclaci6n alguna con extranjeros -

de cualquier nacionalidad. 

,\ partir de entonces el comercio y la inmigra

ci6n trasatlánticos constituyeron un monopolio del pueblo 

espafiol, principio que hubiera sido de provecho si la pe

nínsula hubiera podido abastecer y poblar tan vastos te

rritorios, pero la empresa excedía su capacidad, y las --

consecuencias fueron desastrosas. 

La regla primitiva consistía en que todo pasaj~ 

ro para América, nativo o extranjero. no importaba cual 

fuera su profesi6n debía obtener licencia de la Corona, -

o en algunos casos de la Casa de Contrataci6n. "A la Casa 

se le permitía expedir licencias para comerciantes cspafi~ 

les, o colonos, para los factores de éstos y para mujeres 

cuyos maridos estuvieran ya en Indias". (1) 

Si un comerciante dejaba a su mujer en Espafin -

tenía que recabar el consentimiento escrito de ésta y ga

rantizar con 1,000 ducados su regreso dentro de tres afies. 

(1) CLARENCE· 11, llaring. "Comercio y Navegací6n entre Esp!!_ 
fías y las Indias". pág. 129. 
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Los factores mercantiles debian regresar a los 

tres años fueran casados o no. 

Los mestizos y los colonos cuyas mujeres estu

vieran en las Indias podían ser obligados por la Casa --

a regresar. 

A las mujeres solteras les estaba prohibido ir 

a las colonias a menos que fueran hijas o criadas de los 

emigrantes. Ningún emigrante, aún cuando fuera oficial -

real, podía navegar sin su mujer salvo expresa disposi

ci6n de la Corona. 

Los funcionarios debían obte1Jer permiso para C!!! 

bnrcarse, adem~s de sus nombramientos reales, y i1enar a~ 

te la Casa las mismas formalidades que los simples pasaj~ 

ros. 

Las Licencias indicaban el número de criados y 

subalternos conducidos, y eran nulas si no se utilizaban 

en dos años a partir de la fecha de su expedici6n. 

Si los residentes en Indias deseaban ir a Espa

fia tenían que tramitar su licencio con el virrey, prcsi-

dento o gobernador de la provincia; declarando los moti

vos de su viaje y el término de su <1usencia. También de

bían obtener un certificado de que no debían nada n la -
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Real Hacienda. 

Era muy difícil lograr que los comerciantes c~ 

sados residentes en las colonias obedecieran la ley, por 

consiguiente, cualquiera que fuera la letra de la ley el 

soberano solía conceder dispensas, por lo cual no era ra 

ro la presencia de extranjeros en las colonias españolas. 

El viajar sin licencia se penaba con multa de 

100,000 maravedíes y diez años de destierro fuera de Es

paña, si el infractor era de sangre hidalga, o de cien -

azotes si era un individuo de baja condici6n. 

A medida que pasaba el tiempo las penas aumen-

tabnn. 

En 1607 se amenazó con pena de muerte a los ca

pitanes, pilotos, contramaestres, cte., y a los almiran

tes y generales de las flotas con p6rdida de grado o de -

otras dignidades. 

En 1670 la pena había sido reducida a una multa 

pecuniaria, con grave perjuicio de las colonias y especia! 

mente de los negociantes de Sevilla, semejante moderación 

llenaba de aventureros el Nuevo Mundo, y a las flotas de -

pequeños traficantes que anulaban las ferias americanas. 
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Si estos pequeños comerciantes contribuían - -

a disminuir las ganancias exorbitantes de ·1os monopolis-

tas, no puede dudarse que su presencia era grata a los -

colonos. 

En el siglo XVIII se volvi6 al rigor primitivo 

pero los reiterados edictos de 1739, 1758, 1778, 1785, -

demuestran que no disminuy6 la práctica <le los viajes -

que se hacían a escondidas. 

(2) Era muy necesaria la vigilancia mantenida -

por la Casa de Indias sobre la emigraci6n a Am6rica, por

que el gobierno trataba de limitar el privilegio a perso

nas do indiscutible ortodoxia. 

Ya en 1501 se habla prescrito que no se consin

tieran en las colonias judíos, moros, herejes, rcconcili~ 

dos o convcr~os .recientes del mahometismo, y a los deseen 

dientes de infieles y herejes hasta la cuarta gcneraci6n. 

Es evidente que era difícil poner en ejercicio 

talos prohibiciones, especialmente porque los conversos y 

nuevos cristiano~; constituían ]3 clase mfÍs adecuada para 

poseer el capital que requería el desarro1·10 del comercio 

colonial. Adc~&s slrvi6 Je atenuante a esas restricciones 

un expediente financiero tentador en medio de .la cr6nica 

pcnuarin del tesoro cspnfiol, por lo cual se permitió - --

(2) C1arcnc.e H. ibri11g. Cc'm<'rc io y N;:n:(·¡•,:K i6n l~ntn.: E~;p;u1a y la~, ln
diiJ.s. P(ln:;, L:'.1 y 'iÍ"11it·ntl·. 
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a los nuevos cristianos, desde 1509, y a cambio de una 

fuerte compcnsaci6n trasladarse a Indias y comerciar -

allí en cndn viaje por un lapso de dos ofios. 

En realidad la~ atracciones comerciales crnn -

tan poderosas que en los siglos XVI y XVII los conversos 

ncudían a América en número siempre creciente. 

En el siglo XVII desde la 6poco de Felipe 11 -

el mercader que emprendiera el comercio y la navcgaci6n 

trasatl:Íntica dcbia ser español nativo, lo cunl se intcT 

pre taba en el sentido de que debía ser hijo de p;i.!1 e es· 

pnfiol o de un extranjero cnt61ico que huhicrn ndquiri.do 

domicilio en Espafia con residencia mínimn Je <licz atios. 

A principios del siglo XVIII el Consulado dis

cuti6 el dcrocho de comerciar a los hijos de resi1\entcs 

extranjeros nacidos en Espaíia, pero el Consejo de 1ni:Ua~ 

mantuvo la antigua práctica. Sin embargo, ni los nieto.<; 

ni los hijos de residentes extranjeros podían vot:ir ni -

ser candidato pnra cjcrCC'T cargos en el Consulado. 

I.a ley, como se p6hlico en la Rccopila~i611 de -

1681 prohibi6 a los extranjeros comerciar entre l3s colo

nias y fispafin o entre Espafia y las colonias, ta11~0 por -

cuenta propi~ o 3 trav6s <le un intermediario, de 11n cs11u

f\ol o compnf\Ía cspa1iola. 
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La pena por infracci6n a la ley consistía en el 

embargo de las mercancías correspondientes y de todas las 

propiedades de los infractores, tanto del extranjero que 

intentara comerciar como del nativo que lo amparara con -

un nombre cspafiol. 

En 1503 la Corona prohibi6 producir vinos en la 

Espaftola. A fines de siglo XVI tambi~n se prohibi6 la pr~ 

ducci6n de vino peruano a efecto de suprimir la competen-

cia con el importado tic Espafia. 

En 1614 y 1615 se prohibi6 exportar aceite y vi 

no a Panamá y Guatemala, regiones que pod.ínn ser abastcc_! 

das por lispafla. 

Desde un principio estuvo restringido el comer-

cio para las Indias. Entre las ordenanzas hechas por la -

Corona en 1504, poco tiempo después de haber muerto Isa

bel, figura lo siguiente: "Que nadie pase a las Indias --

oro ni plata, ni moncdns, ni caballos. ni yeguas, ni es

clavos, ni armas .... , sin licencia especial". (3) 

Ln prol1ibici6n de exportar metales preciosos de 

Espafin, en formo de vaj í 11 a, moneda o ba rr~as, fué una po-

lítica constante desde el siglo XVI lrnsta el siglo XVlll. 

(3) CLARENCE lt 1 Jlaring. 11 Cumcrcic y ~,"1'.'C'ga\lf-n {"ntre E.sp~ 
fin. y Ja:; lndins 11

• Ptlp,. 16!l. 
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Evidentemente era difícil imponer el cumplimic~ 

to de las leyes; comerciantes y emigrantes sacaban joyas 

y plata labrada fuera del país a pesar de las pragm(iticas 

reales, por Jo cual durante el verano de 1519 se hicieron 

notlficacioncs públicas para rcitcrnr las penas y multas -

del caso. 

Las pistolas fueron incluí<las entre los ;1rtícu

los de exportaci6n prohibidos. 

Por decreto de septiembre de 1543 se prohibi6 -

introducir en las colonia5 libros de romance que trataran 

de materias proffina,;. 

No podía imprimirse en Espafia ni ser enviada -

a las colonias obra alguna referente al Nuevo Mundo, sin 

previo examen y aprobaci6n del Consejo de ln<lias. 

Una c6tiula de enero de 1585 prescrihi6 que los -

provisores de obispos y arzobispos que funcionaban en lo!i 

puertos. mar~timos Je Arn~rica asistieran con los oficíalcs 

reales a la visjta de buques, po1ra cerciorarse tlc que no 

transportaban libros de tendencias her6ticas, y todo mar! 

ncro que sin real permiso cornh1jC'ra artículos prohibid.o:.~ 

en su b:arco incurri;1 en tina multa de S0,000 maravcJic~. 

El· comerciante que emprendiera el trato de In-
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dias debla ser espanol de nacimiento, o naturalioado y -

vivir en la península; ca ln práctica las reglas eran ~

más rigurosas, convirti6ndosc el comercio en América en 

monopolio de unas cuantas casas mercantiles de Sevilla. 

Desde mediados del siglo XVI nadie pod[n cruzar 

el Atl&ntico para comerciar, ya fuera por cuenta propia -

o como factor, o sobrecargo, a menos que hubiera embarca

do para el viaje mercancía~; de valor considcrahlc. 

Una de las causas m5s ostensibles de perjuicio 

para el comercio indiano era la práctica de "nrriha<las -

malicios:i.s", con5istcntc en que los buques mcrc:intcs to

caban en un puerto no indicado en sus licencias con el -

pretexto de que hablan sido arrojados nlll por mal tiem

po u otro inconveniente cualquiera, o en llegar a Améri

ca sin licencia alguna presumiendo que navegaban con pa

tente de corso. 

En 1591 se impuso a estos fraudes la misma pe

na que se nplicaba por nnvc¡~ar a parte <le las flotas; -

coníiscnci6n de barco~ y carr:nmcnto y diez a.i\os Je gul.Jc

las pnru el maestre y el piloto. 

Si un buque estab:1 rcalJ11cntc c-n peligro, podía 

pedir cualquier ayuda y auxilio razonable; pero no se les 
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permitía desembarcar na,Jn del cargamento, a menos q11c se 

vieran en la incapacidad de seguir el viaje; crt este ca

so las mercancías cra11 Jcseml1;1rca<las y tlc¡)ositnJas hasta 

que purlicrn conseguí r'.-:.c otro barco para el pucTto <le rc-

gistro. l.as personas que comp1·3ran mcrc:1ncías de tales -

buques se exponían taml1i6n a 13 p6rJi1Ia de hic11r!S y cor1-

dc11aci6n a galeras. 

En 1587 fuero11 ¡lrol1ibidas In•. remesa~; de tela~ 

chinns que se hacL1n dc~;<lc México para Perú o Tierra Fi!_ 

me, as{ como tumbi611 :;e t>rohibi6 el tráfico <lirccto en

tre Sudamcricél y las Filipina!.> o China. 

A Perú 5e le pcrmiti6 importar <le NtH~Va H~pafü.l 

con liccnci~ especial Jcl virrey 1~1s mercancías orienta

les que no nP1:("> ita r:m f~J\ M/;x i co, pnro fué re i te r:iUa la 

prohihici611 rl(:l 1r~f-icD 1lir~~to con Clricnte y cxten<liJa 

a Pannmá y Guatemala en 1S!13 y 159S. 

El comcrcjo de M6xico y la~; Fi lipina:J fue lim_i. 

tndo en 15~3 a Jos barco:; p<lf afío ninguno Je lo~ cualc:: 

podín cxccJcr -.!~: 300 to1wla<las de curg;t¡ ambos buque:; 

fletados por la fü~aJ llacicnd:i pollÍan jmpnrt,1r u :~ucva E~,; 

pafia 25U,OOO pcso~i en mcrca1tcÍ:i~; oricnta!es y conducir · 

a las lsl;1s 500,üüü en plnt:l, aJcm~s c~;t~· comercio res

tringido se ~cclar6 monopolio tlc los colonos cs¡>afiolcs -
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del archipiélago, excluyéndose de toda participaci6n - -

a los de América, directa o indirectamente, bajo severí

simas penas. 

Navidad continu6 siendo por algunos afias el pri~ 

cipal puerto mexicano para el trato con Filipinas, pero -

pronto fu6 suplantado por Acapulco, que poseía un puerto 

más amplio y profundo, así como mejore~• comunicaciones te

rrestres con la Ciudad de M6xico, circunscribi6ndosc a es

te puerto el comercio oriental hasta fines del siglo XVIII: 

una poblaci6n de negros chinos y mulatos que deriva su im

portancia de la feria anual de J=jlipinas. 

En 1619 se pidi6 que el trfifico de Acapulco fue

ra suspendido y que los barcos ~610 zar¡Jara11 d~ Dspnfia; en 

1621 se hizo la insinuaci6n de que el comercio fuera tran_:;_ 

íerido a Panam;l donde los intereses mercantiles csc1rían -

menos inclinados al al>uso y sería más estricta la vigilan

cia ejercida J>Or la Audiencia resi<li,ln aJ1f. 

El arzobispo de Sevilla había expresado varios -

afias antes, en una carta al rey, el temor de que incubase 

la indcpcndcnciu política n favor Je In independencia eco

n6ruica estimulada por ese co1ncrcio. 

En Nani lu ,;e percibía un dcrécho de importaci6n 
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del 3\ sobre articules de china y un derecho del 21 so

bre las importaciones a Nueva E~pafia; en Acapulco se e~ 

braba el acostumbrado almojarifazgo del 1oi. A princi· 

pios del siglo XVII los fletes do los barcos reales eran 

de 40 dycado• por tonelada. 

El tráfico marítimo entre 13 ~ucva Espafia y Pe 

rú existía desde los primeros días de la conquista. A los 

comerciantes peruano:; se le~ pcrr.1i tín J levar oro y plata 

en barras o en monedas a los ,uc1·tos guatemaltecos, · -

o a Acapulco pnra c~mhiarlos por los productos agr~colns 

del virreinato scptcntrio11al; sin embargo con ~1 desarro

llo de los cultivos pcrt1anos se prohibi6 el c11vfo d~ vino 

pnra el norte y como hemos visto despu6• de 1587 fu6 pro

hibida o restringida la importaci6n <la artículos chinos. 

En 1604 y de nuevo en·l620 la corona limitó mSs 

a6n ese trfifico intcrcolonial, reducido finalmente n i111 -

cambio anual por valor de zoo,oao ducados. 

Pero aquí también el fraude fué la n·~la, ¡11cs 

el único barco que salla de Callao para Acapulco llevnbn 

a menudo no 200,000 ducados, 5inó más de un mil16r.. !.os 

riczgos eran grandes pero tambi6n las litili<lndcs de moJo 

que se calcula que Ja Corona perdía por este. comercio 

clandest_ino 200,000 Jucados de rendimiento anual. 
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Como se continu6 e\·adiendo los reglamentos en 

1634 se prohibi6 por espacio de cinco años todo el tráf i 
co entre Nueva España y Per6, pero aunque la ley figur6 -

en el libro de estatutos y fue impresa en la recopilaci6n 

de 1681, no parece que tuviera aplicaci6n. 

El vino ta11bi6n era introducido a pesar de las 

prag11áticas reales, en las pro\· incias de México y Centr~ 

uérica. 

El Consulado de Sevilla se quejaba con el rey -

en 1669, de que el coaercio con Honduras iba declinando 

porque los buques españoles con \•ino de Europa a nenudo -

no encontraban nercado y tenían que regresar con pérdidas 

para sus dueños. 

No es de extrañarse que en tales circunstancias. 

con el comercio de contrabando en auge, tanto respecto -

a los a_rtículos orientales para Per6 cono a los vinos pa

ra Nueva España, el Consejo de Indias se nostrara inflexi 

ble cuai.do los habitantes de Guatenala o de M6xico solici 

taban del nonarca nayor libe1tad de intercallbio nercantil. 

El conercio ilícito entre las co<onias era posi

ble porque los funcionarios coloniales podían ser soborna

dos con facilidad, y eran corruptibles a causa del perni-
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cioso sistema de comprar y vender los cargos p6blicos. 

El español, orgulloso de su raza y ih·ido de hE_ 

nares p6blicos desplegaba con nayor intensidad en las CE_ 

·lonias 3"'ericanas esas adnirables pero tal vez antiecon~ 

nicas cualidades. 

Se pegaban grandes suaas por la propiedad o te

nencia vitalicia de cualquier cargo cuyo salario era rel!!_ 

tivanente mezquino, pero cuya posesi6n prestaba dignidad 

social a sus beneficiarios. 

Bajo tal r6gimen la inercia e ineficacia en el 

CUJipliniento de los deberes p6blicos eran casi universa

les, sobre todo cuando el centro de control estaba más -

allá de los mares. 

La relaci6n escrita por Francisco de Toledo del 

viaje que hiz6 a Lel!!en en 1569 para asunir el cargo de \'i 

rrey sUllÜnistra interesantes pruebas de la laxitud con 

que se cumplían las leyes en las colonias. En Cartagena -

donde tocara con la flota en viaje a Nombre de Dios, en

contr6 artículos que se valuaban en la matrícula de la -

aduana con una tercera parte menos del valor efectivo que 

tenían en la ciudad: en la ciudad de Panaiuá fueron taJ1t- -

bi6n aprehen¡lidos españoles sin licencia, que no tenían -
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a sus mujeres con cl1 os, y se les embarco para España. 

Las leyes relativas a libros prohibidos jamds 

hablan sido aplicadas. 

Además de que la Corona era defraudada respecto 

a flete y derechos, Ja flota empleaba en sus viajes 6 me

ses en lugar de 3 u expensas del sobcra110. 

Los capitanes de buques elegidos antes por los 

empleados del tesoro entre personas prricticns y cxpcrimc~ 

tadns, eran ahora testaferros del virrey, y se confabula

ban con el almirante, tambi6n nombrado por el virrey, pa

ra. robar a la Corona y arruinar u sus barcos, en la Adua

na se valuaban las mercancías de Panam:í y de Nueva Espafia 

por debajo de su precio efectivo. 

Tan s6lo el advenimiento de una nueva dinastía 

pospuso por cien afias la disoluci6n definitiva del Impe

rio. Hspafiol. 
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4. Extinci6n de la Casa de Contrataci6n dt• Scvi 1J~1 .. L.2}.!. 
'trasccndcnci~ respecto al Movimiento lnsur_r~~~__c!.~ 

1810. 

I.:i maciza cst·ructura aJministrativa <le L.1 Casa 

de Contratación de Sevilla que le permitió prolon~ar :;u 

vida institucional {Iurantc 1nGs Je <los siglos, u 11ri11ci-

píos Jei si.r .. lo XVI ll acusa.ha ya profundas fisura~; en ~a1 

funcionamiento, sit.uacJ6n c~;t;:1 dcrivnd;i por un lado, del 

profundo incremento dul contraUanUo, y por otra partl~, -

de la generalizada corrupci6n que invadió, impctuo~;a, Ja 

administrnci6n de fondo~ y l~ provisi611 tl(! car1~os; 1'od11 

c!Jo dctcrr:iin6 que J.1 Casn de Contratac.i6n aj per<lc..•r au

toridad fuese trasladada :1 Cá<liz, en 1717, <lande :;ir,:uiú 

funcionando con cficacja decreciente. El 1~olpc murtal ha· 

bría <l~ recibirlo al 1·csq11cbrajarsc el monopolio del co· 

mere io i ndi.:ino lo qU1.-' de hecho 1 a pr i v6 de '.;u ra .'.GJ: ~h.: · 

ser¡ y no tcniC'ndu ra sentido ~H Pr.:!~;tencia, fue supri.m1-

da el nlio de l/90. 

Ikcapltulcmos: Nadie le escatima ;¡ Espana cJ -

título que lt~ correspon<lf' por h;ilH~r rcali:.ado la ha.:aiJ:i 

del descuhrirnieino de>"! Nuevo MtmJo, empresa que rnt;'.·.trf1 

la fort;1lcz3 do Sll <!SJlÍritu y el coraje de s11~ i1c11i1l>res. 

Por otra part~ CJbc ,1~st:1citr que J;1 !Jul:1 111tcrcaetcr:: le 
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imponía a la Corona la obligación de difundir la fé cat~ 

lica entre los pueblos autóctonos de América, y, parale

lamente, se establecía la prohibición a cargo de los - -

otros países, consistente en no inmiscuirse o interferir 

en las acciones de conquista y dominación emprendida por 

Espafia, respecto a los territorios descubiertos. 

El tráfico entre Espafia e Indias hizo necesario 

el cobro de derechos de exportación e importación, no só

lo como expresión de una voluntad soberana, sino por re

querimiento indispensable para sufragar los gastos que la 

empresa demandaba. De ahí que se montara todo un aparato 

administrativo para poner orden y regular lo relativo - -

a exportaciones e importaciones. Así: se estnblcci6 un -

sistema de registro tanto de mercancías y artículos embn! 

cados con destino a las Indias o de éstas a Espafia, como 

de pasajeros que viajaban a América o regresaban a la Me

tropolí. El registro de pasajeros a las Indias tendía 

n evitar que fuesen a aquellas regiones personas que por 

su origen y antecedentes pudieran representar un peligro 

para. la propagación de la fé, o para los intereses mate

riales del Estado Español. 

Estos registros apnrcjabnn nwchns formalidades 

que con el tiempo se hicieron más gravosas por los aume.!! 
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tos constantes de las cargas impositivas; y si a esto se 

agrega la obligaci6n que a los navegantes se impuso de -

ir "en conserva" o sea formando flotas bajo el resguardo 

de la armada real para defenderlos contra agresiones de 

los piratas, servicio 6ste que origin6 el pago de un nue

vo impuesto, el impuesto de avería, ello nos da idea de -

lo altamente oneroso que para los comerciantes resultaba 

este cúmulo de impuestos, todos los cuales caían bajo el 

control y sup~rvisi6n de la Casa de Contrataci6n. Tal si

tuaci6n repcrcuti6 negativamente en el comercio marítimo 

y propici6 la plaga del contrabando, el cual engendr6 -

otra calamidad: la <le los funcionarios venales en áreas 

administrativas y puestos ejecutivos, cuyo proceder min6 

gravemente la respetabilidad de la ley. 

Habida cuenta que el tráfico mercantil de ul· 

tramar era un rcngl6n sobremanera importante para la Ca

sa de Contrataci6n, al resultar contundido el comercio -

por tanta cxacci6n fiscal, 6110 se reflej6, negativamen

te, en ·el desempeño <le la Casa Je Contr;1t\lci6n, institu · 

ci~n que pri~cr11mcntc comcnz6 corno una factoría de los -

reyes para 1ucr.o convertirse en instrumento de! munupo

lio mercantil y nutoritario vigilante de la emigraci61i -

colonizadora; cmper<1 1 cuando el porte de los flarco5 l1izc> 

imposible su·rr~istro en Sevilla~ ct1n11do l;ts exigencias 
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del comercio pugnaban por ser atendidas sin obtener la 

soluci6n justa a sus reclamos, otros puertos se abrie

ron con piesteza brindando opciones provechosas al co

mercio de ultramar, quedando con ello marginada la ac

tuaci6n de la Casa, al cixtremo que qued6 reducida a un 

anacronismo, ya que su figura, otrora pr6ccr, s6lo se -

mantenía por la fuerza de la tradici6n. 

El real decreto del 18 de junio de 1790, que 

suprimi6 la Casa de Contratación, no hizo más que reco

nocer formalmente una realidad incuestionable: la insti 

tuci6n, que había sido la base de la organizaci6n econ6 

mica del imperio colonial español, al perder su savia, 

qued6 automáticamente fuera de las necesidades del trá

fico. 

Don Toribio Esquive! y Obreg6n nos ilustra al 

respecto, con el siguiente razonamiento: "El sistema de 

comercio de Espnfia con sus reinos de ultramar, fué un -

orden de Derecho dictado por la necesidad y las obliga-

cione~ asumidas por la Corona y forjadas dentro del mol

de_ de la ley, por más que a veces haya habido incompre.!! 

si6n e injusticia, a la vez que error cc_on6mico". (1) 

Los motivos precedentemente expuestos asocia-

dos a otras cuu:-as que referiremos posteriormente, cxpli._ 

(1) ESQUIVE!. Y UBREGON, Torib i o. "Apuntes para la Histo
ria dl'l llcn:cho en )l6xico". Tomo l J. Pág. 6. 
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can en gran medida el movimiento insurgente de 1810. 

Entre dichas causas figuran el rencor de los 

cultos y pr6speros criollos por el monopolio del poder p~ 

lítico que los peninsulares se arrogaban, el ejemplo de -

los Estados Unidos de Norteamérica, e inclusive el éxito 

de In revoluci6n de los esclavos negros, a la que llaití -

debe su independencia de Francia, la ideología Je la ilu· 

ainaci6n (Montesquieu, Voltaire, Rousseau y Raynal), ide.(l 

logía que bajo el régimen de los barbones habla logrado 

penetrar en la Nueva España, a pesar del cm..lurccimicnto 

intermitente de la política de la censura; la rcpercusi6n 

de las ideas de la Revoluci6n Francesa; la labor de la ma 

sonería y de grupos de judíos, la agitaci6n contra ¡,. po

lítica de Madrid, por parte de los jesuitas. 

También jug6 cierto papel el impacto de la obra 

de Von Humboldt que por su tono demasiado optimista sobre 

las potencialidades econ6micas de la Nueva Espaíia, había 

sugerido a los criollos que s6lo su uni6n con Espafia y el 

il!pact:o de los gastos bélicos de éste país estaba impi - -

dicndo que la Nueva !is pafia pudiera real izar un auge econ6 

mico general. 

Como vimos con anterioridad el mal producido por 

el sistpma fiscal cspaí\ol, sus errores y sus abusos, fue-



11173 

ron causa del descontento general c11trc los l1allitantcs -

del reino. No ~ra s61o una carga fiscal en móltiplos for

mas, y el tedioso sistema de registro, sino el error mer

cantilista que ~ntonccs dominaba el campo ccon6mico Jcl -

mundo y trajo consigo el mo11o¡lolio y las trabas ¡1;1r:1 la 

industria del país, unas veces para que la industria lle 

la Nueva Espafia no se desarrollara y compitiera con la de 

llspafia, o para que no fuera arrcbnt;1rlc el co1ncrcio co11 -

el Pcr6, otr;1s veces para crear un i11greso ;11 erario, co

mo en el del azog11c, el tabaco y la sal. Esos errores la! 

timaban los intereses de los comerciantes cl1icos y gr:1n

dcs, aunque In inmcns,1 mayoría <le la poblaci6n, como te

nía asegurada una existencia harat;:1 y nbundnntc y no in

clinada a lujos ni tcnín ncccsiJaJcs que ~e Sílti~ficicran 

con artículos europeos, poco sentía los efectos del sistc 

rna. 

M6s seriamente afectaba 6ste ln vida social de

jando gran n6mero <le brazos sin empleo; no proveyendo 

a la oc~paci6n honesta de un11 clase mestiza y rnetlia, qt1c 

ni accptnba el trabajo del c~n1po, generalmente reservado 

al in<lio, ni tcni:1 en las ciuJades uc111>aci6n provcc11osn; 

vivín a costa cic la caridad de las cJnsr~ ~contod3Ja~. 

o se drdical1;1 il los vicios y al bn11JiJnjP. 
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Esta clase de desocupados rccib{a con hcnc11l~c! 

to todas las críticas, justas o injustas, que ~e tlirigic

ron contra el gobierno y el orden social y era estopa qw: 

ardería con la primera chispa revolucionaria. 

Otra causa Je incstabili<la<l era ln composici6n 

heterogénea de la socicdaJ, como consecuencia ncccs~1ri a · 

del carácter Je la dominuci6n cspafiol:1. 

En efecto, has~1<l3 ln organizaci6n Je los reinos 

hisp6nicos tic América 011 el principio de la convivcnci:L de 

las rnzas cspafiolas y nut6ctonas, se produjo una clasific~ 

ci6n que la~; leyes no iinpon'Ían, pero si rcconocian como - -

una roali<lall,,ya <~e la ley estaba hecha para rcflcj:lr re~ 

lida<lcs sociales: a) el cspal\ol pcninsuJar, es dc~ir, qlH· 

hnbía nucúlo en Espaf1a y vcnhlo a América; el criollo, 

o hijo Uc padre• y mn<lrc cspafiolcs, pero nacido en Am6rica; 

e) ol indio; l~l mestizo, procedente de la uni6n <le indivi

duos de una- y otr.:1 ra~tl; e) el negro: f) el mulato, princi. 

palmcnt:c en Ll> ~ost~1.> ya qul' era ahí Jondl: má:-~ abundabar: 

los negros. 

l.~s leyes trataban Jcsigt1:1l1ncntc a esto~ clcmcn 

tos socin1t·s, µu.Jil~mio decirse qoc :li Jfül.LV le J:_,tin: __ '.uí:1n 

protcgi6ncioln ev sn:-- .. lerechos Li\'ile:~; al cspnúo: lo L1v\) 

rccían con lo:.; nlto.s puc~•to:. ¡n'.d.:.ticu~.; ~11 negro y <ll mtil:i-· 
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to los veían con desconfianza, y al mestizo, sin cerrar

le las puertas de los empleos, se le consideraba como p~ 

co reposado y con más ambici6n que prudencia. 

El criollo y el mestizo, muchas veces de una -

educaci6n más refinada que el espaf\ol peninsular, se sen

tían relegados cuando no se les confiaban los puestos do 

mayor representaci6n en el gobierno; pero en Espafia se -

temía que, si una educaci6n superior les daba una inteli 

gencia mis cultivada, las condiciones de vida social aquí 

no les permitían desarrollar igualmente el carácter, la -

previsi6n y el sentido de responsabilidad, puesto que, r~ 

deados desde su infancia de una servidumbre formada por -

indios, cuya humanidad y obediencia no conocían casi lími 

tes, natural era que se acostumbraran de muy diferente m~ 

nora que aquellos que desde nif\os, habían tenido la nece

sidad y el hábito del trabajo, a veces rudo. 

Si Espafia, desde un principio, hubiera adopta

do la polÍtica de establecer colonias en Am6rica, el p1·0-

blcma creado por esa naturaleza diferente no habr(a exis

tido', puesto que la colonia formada exclusivamente de es

paf\oles, había continuado la cultura y la Vida jurídica -

de la mctr6po1'i. 

Con el ndvcnimicnto Je lo. dinastía borb6nicn, 
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vinieron a Espafia nuevas ideas acerca del carácter de la 

autoridad real, derivadas del absolutismo de la monarquía 

francesa. Era natural que ellas trajeran un cambio en las 

relaciones con la Iglesia. 

Hubo al comenzar el gobierno de la dinastía bo.!: 

b6nica, ademSs de los conceptos franceses respecto a las -

funciones del monarca, que ya por si mismas auguraban con

flictos, la circunstancia de que el Papa se había declara

do en favor del archiduque de Austria, competidor de Feli

pe V al trono de Espafia, durante la guerra de sucesi6n. 

Otra causa de desuni6n
1
en Espaiia, era la pugna 

que se había suscitado entre los jesuitas y una parte del 

clero, tanto rcmzlar como secular, avivada por 1::1 altivc: 

de aquellos unas veces, fundada principalmente en el fa

vor real que habían obtenido, otras veces por el gran as

cendiente social que conquistaron con su dedicaci6n a la 

enscflanzu de la juventud. 

Surgía en ésto la guerra entre Inglaterra y -

sus colonias·, en el Norte de América; Francia vi6 en ella 

una oportunidad de debilitar :1 su cnemig3, y ny111l6 cron6-

mica y militarmente :1 los sublevados, y Espafia ct1;(1 intc

r6s cr¡1 más ble11 sostcn1!r los dc1·ccl1os de los i11glcses, 

fue, sin embnrgo, arrastra~la n la r.uerrn, de la que fue 
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decidido y enérgico partidario el conde de Aranda, embnj~ 

dor entonces de Espafia en la corte de Versalles, y a cuyo 

influjo se atribuye el que, al fin, Carlos III hubiera de 

cidido,mezclarse en la contienda, muy imprudentemente, 

del lado de los insurgentes. Debe tenerse en cuenta que -

el conde de Aranda era Gran Maestro del Gran Oriente Esp~ 

fiol. La independencia de las colonias inglesas iba ser un 

ejemplo para los reinos españoles de Indias, y 6stos iban 

a ser una rica presa que excitaría la codicia de los angl~ 

sajones de ambos continentes; pero mlis eficaz iba a ser -

la labor de los de América, para desprender aquellos rei

nos de su antigua metr6poli y ns! debilitados y divididos, 

poder mlis flicilmcnte subyugarlos. 

A pesar de la vigilancia ejercida por las auto 

ridndes eclesilisticas de Nueva Espafia, hnbían pasado de -

contrabando libros franceses con las doctrinas de los en

ciclopedistas, de Rousseau y de Voltairc. 

El idioma francés, había llegado a ser de moda 

y Alamlin nos da cuenta de que en la intendencia de Guana

juat·o y debido a ln influencia del intendente, casado con 

una francesa, el uso de aquel idioma hab'l:1' llegado a tener 

gran asccndicrltc, siendo de advertir que fue precisamente 

en la intendcncía de Gunnajuato done.le naci6 el movimiento 
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de indepenclencia, y que fue un hombre versado en ese idie_ 

ma el que lo cncabcz6. Si se tiene en cuenta esa circuns

tancia y los procedimientos empleados por llidalgo para -

mandar matar a los espafioles sin más raz6n que el serlo, 

no podrá menos de encontrarse semejanza con los procedi

mientos de los jacobinos, que creían que el triunfo de -

sus ideas exigía la desaparici6n de los nobles y que el -

ser do ellos, era raz6n bastante para mandar a un indivi

duo a la guillotina. 

Por otra parte tenemos la influencia del Bar6n 

de Humboldt que lleg6 a México en 1803, no s6lo con el -

permiso que todo extranjero necesitaba para entrar a las 

posesiones cspafiolas de Am6rica, sino con recomendaci6n -

para las autoridades de que le facilitaran archivos y da

tos que podía necesitar para sus estudios. Estos abarca

ron una amplia esfera; no se limitaron a lo que propiamc~ 

te sería de las ciencias naturales, sino también a lo ceo 

n6mico_y a lo político. 

S.u labor tuvo enorme trascendencia para M6xico, 

pues en el extranjero di6 a conocer las grandes posibili

dades de nuestro suelo, hacier.do nacer también grandes am

biciones, y entre los mexicanos fue nquclln labor origen -

de un sofisni.• que nún no hemos podido rcct í ficar; llumbold t 
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describe y pondera nuestros recursos naturales abtindan

tísimos y variados, y de ahí que muchos economistas han 

concluido que M6xico es un país riquísimo. 

El error ha consistido en confundir la abunda!! 

cia de elementos naturales y su gran apreciaci6n en los -

mercados con la riqueza, pues esta última supone aquellos 

elementos unidos a la labor del hombre; s6lo cuando éste 

se ha apoderado de nquellos y los ha adoptado a las nece

sidades humanas, se convierten en riqueza. Por no haber -

querido comprender esta verdad hemos creído que, siendo -

nosotros eminentemente ricos, si vivimos en la miseria es 

porque alguien nos robo lo nuestro. El efecto inmediato -

de ln obra de Humboldt, fue producir en el ánimo del vul

go la idea de que eran los espafioles los que nos robaban; 

había que deshacerse de ellos. 

Como después de la independencia seguimos po

bres, y continuamos siéndolo, aún cuando expulsamos a los 

espafioles, era indispensable encontrar la causa de que s.!_ 

guicramos en la miseria~ los políticos sagazmente, o por 

ignorancia, fomentahnn ta idea en la masa del pueblo y -

siempre buscan a alguien que robo al puebl'O las riquezas 

que dcscubri6 .uumboldt, y después de los españoles, resu.!_ 

t6 responsable del delito la Iglesia; había que quitarle 
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' 
sus bienes para entregarlos al pueblo; y así se hizo, y 

después el pueblo continu6 siendo pobre y la Iglesia 11! 

g6 a serlo también. La explicación que entonces encontró 

el político de tan extraña persistencia del mal, fue que 

era el latifundista el que robaba la riqueza nacional, y 

se despod6 al latifundista, y ahora ya no solamente el 

pueblo sigue pobre, sino también la Iglesia y los lati

fundistas. Es decir, la pobreza es mayor y está más di

fundida. Porque es el trabajo y no el apoderamiento de -

lo ajeno, lo que enriquece a los pueblos_ 

Algunos han sostenido después que Humboldt -

exnger6 nuestra riqueza siendo que él fue escrupulosamc~ 

te exacto en sus observaciones; todo procede del sofisma 

de confusión en que hemos estado incurriendo. 

Pero además en el tiempo en que Humboldt hizo 

sus observaciones ~l6xico no solamente era poseedor de va

liosísimos elementos naturales, sino que tambi6n era uno 

ele los países más ricos del mundo, es decir, que el hom

bre había sabido explotar y adoptar los recursos natura

les a las 11cc~siJ¡tJes J1un1anas y ese l1ombre cru el mcxica 

no. 

La J1istoria de nuestra decadencia ccon6mica -

en medio <le la subsistencia <le esos recursos es la vcrd~ 
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deramente ilustrativa de nuestra situaci6n y de la mar

cha de nuestras instituciones. 

Aún permaneda Humboldt en México cuando come!!_ 

z6 a dar a conocer el resultado de sus observaciones en -

1811, a tiempo para influir en la mentalidad de los mexi

canos. (2) 

La guerra de la Independencia contra la domin~ 

ci6n francesa iniciada en mayo de 1808 marca una nueva -

etapa en la vida del Derecho espafiol, caracterizada por -

el proceso de su desnacionalizaci6n al sustituirse el an

tiguo ordenamiento jurídico por el calcado o inspirado en 

el derecho extranjero. 

Ocupación Francesa. 

La ambición del emperador Napole6n le llev6 -

a pretender dominar a Espafia, como ya lo hacía en la ma

yor parte de Europa, para ello con el pretexto de ocupar 

Portugal y de acuerdo con Carlos IV (1788-1808) y Manuel 

Godoy entraron las tropas franceses a la Península sin -

difitultades, los generales franceses se hicieron ducnos 

del país. Alarmado ante la situaci6n, el pllcblo amotina

do se alz6 contra Godoy y Carlos IV que tuvo que abdicar 

en su hijo Fernando (19-III-1808). Tratando 6ste de con-

(2) Esquive! y Obrcg6n, Toribio. Apuntes rara la Historia 
l\cl Dl.!rccho en :léxico. Tomo II. P:Í.,"'. 1;0 y <'lJ. 
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graciarse con Napole6n junto con su padre fueron a Fran· 

cia, q~edando ahí cautivos. 

En la península, el pueblo se alz6 en armas con 

tra los invasores (Z·V-1808). 

En Bayona Carlos IV y Fernando VII renunciaron 

a todos sus derechos sobre la Corona de España en la per· 

sona de Napole6n. 

El pueblo español se neg6 a obedecer a Napole6n 

y se aprest6 a la lucha. 

Durante varios años hubo dos gobiernos en la · 

península, el de Jos6 Bonaparte nombrado rey de España por 

Napole6n y el aut6ntico nacional. 

Cautivo Fernando VII e intervenidos por los frn_!! 

ceses los 6rganos supremos del gobierno español, no exis· 

tía ninguna autoridad que pudiera ejercer el poder. En su 

defecto en cada provincia se cre6 una junta y más tarde 

se constituy6 una Junta Suprema Central gubcrnntivn del 

reino (ZS·IX-1808) que fue reconocida como tal en Espnfi~ 

y Am6rica. Ante la amenaza de las tropas france:;as .los - -

miembros de la junta so refugiaron en Cfidl: y ah! ncor<ln· 

ron disolverla, transmitiendo sus poderes a un Cou.scjo <le 

Regencia (31-1-1810). La autoridad de 6stc no fue rccono-
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cida por algunas provincias americanas que establecieron 

Juntas propias, que por lo general se conformaban con for

mar un gobierno aut6nomo, reconociendo la autoridad del rey 

cautivo. En esta misma fecha se decret6 la reuni6n de las -

cortes generales del reino, cuya instalaci6n debla tener -

efecto el primero de marzo. (3) 

La representaci6n estaba dividida en dos estamen

tos: uno de la nobleza, el clero y dignidades, y el otro -

popular o de procuradores; se provela a la representación 

de los países de Am6rica y de los que se encontraban ocu

pados por las fuerzas francesas; el artículo s6ptimo de ese 

decreto disponía que "Antes de la admisión a las cortes de 

estos sujetos (los electos para diputados, l.Dla comisi6n no~ 

bradn por ellas mismas, examinara si en cada uno concurrinn 

o no las calidades sefialadas en la instrucci6n general (no

toria probidad, talento e instrucci6n). No se daba en esta 

convocatoria regla especial para la elecci6n de los miembros 

del primer estamento o sea de las dignidades. 

Llegada la noticAa del nombramiento del Consejo de 

Regencia, el virrey que lo era entonces Don Francisco Javier 

Lizana, hizo reconocer y jurar fidelidad a dicha corporaci6n, 

y ordeno se hiciera lo mismo en todos los ~unarcs del virrci 

nato. 

(3) Garci.1 Gallo, Alfonso. "Manual de llistoria del Derecho 
Espaiiol en las Tridias y <lel IJcrccho Propiamente Jn<liano", 
P(ig, 111. 
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La convocatoria para las Cortes, no fue hecha 

debido a las condiciones en que se encontraba España, -

o porque la Regencia veía con desconfianza tal asocia- -

ci6n; pero la opini6n entre los agitadores políticos ha

cía presi6n para que se convocara desde luego sin dete

nerse por las dificultades que se presentaban, por estar 

la mayoría de las provincias en poder de Napole6n. 

Por fin el 18 de junio, se expidi6 la convoc~ 

toria, pero ya no se habl6 en ella de los dos estamentos, 

sino que dignidades y representantes populares habían de 

formar una s6la Cámara. 

Las Cortes se inauguraron el 24 de septiembre, 

habiendo los diputados prestado el siguiente jurnmento: -

Juraron aceptar la religi6n cat6lica apost6lica y romana 

sin admitir ningunu en contrario, así como conservar en -

su integrid5d la naci6n española, tnmbi6n juraron conser

var a su Soberano el scfior Don Fernando VII y en su dcfcE 

to a sus legítimos sucesores, y hnccr cuanto esfuerzo scu 

posibles par.a sacarlo del cautiverio y colocarlo en el - -

trona 11 • 

Sin embargo de ese jura1nento en que se sostie

ne la soberanía <le Fernando VII, ese mismo dín l.1S Cortes 
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expidieron un decreto en el que declararon que 11 No conv.!_ 

niendo queden reunidos el Poder Legislativo, el Ejecuti

vo y el Judiciario", se reservaban el primero, investían 

al Consejo de Regencia con el segundo y confirmaban en -

calidad de por ahora todos los tribunales de justicia es 

tablecidos en el reino. Para que el Consejo de Regencin 

estableciera el poder que se le asignaba había de recon~ 

cer "la soberanía nacional de las Cortes y jurar obcdie_!! 

cia a las leyes y decretos que de ellas emanaren". 

Los términos de estos decretos dieron lugar 

a acalorada disputa por ser ellos contrarios el juramen· 

to que acababa de prest~rse reconociendo la soberanía de 

Fernando VI!. 

Desde luego debe advertirse el influjo que -

ideas extrafias a la tradici6n jurídica espafiola adquirían 

en los movimientos de las Cortes: ln divisi6n del poder · 

en las tres ramas, legislativo, ejecutivo y judicial, que 

ni es exacta ni constituye defensn contra los abusos del 

poder; pero que se habín puesto en circulnci6n por la re

voluci6n francesa, lo mismo que el otro postulado de la · 

soberanía del pueblo en la acepci6n que s~ le daba. 

Sin transici6n ningunn se iba a cnmbinr toda -

la orgnnizaci6n política y social, sin consi<lcrnci6n a la 



realidad ni esperar a ver como reaccionaría cada uno de 

los diversos reinos del imperio español. Toda la composl 

ci6n social de gremios con facultades legislativas, eje

cutivas y judiciales en que se expresaba la voluntad del 

pueblo, agrupado scgdn sus intereses y sus conocimientos 

iba a desaparecer de golpe. La autoridad del virrey, <le 

la audienci~ y de los municipios esperaba una nueva di

rccci6n, y toda la conducta de autoridades y vasallos --

iba a ser arreglada desde la isla de Le6n, donde las Co! 

tes legislaban sin más base para hacerlo que la filoso

fía de los enciclopedistas franceses. 

Francia invadía a Cspafia en dos formas distin

tas: una menos peligrosa, Napolc6n y su ejército; contra 

ellos los españoles se defendían; la otra el enciclopedi! 

mo, mucho m&s temible porque ganaba a los eruditos y 6s

tos conducían al pueblo con el señuelo del progreso, de -

la libertad, igualdad y fraternidad. (4) 

En Nueva España desde 1808 muchos criollos P•! 

sabun que el momento ern oportuno f);1ra obtener unn intlc-

pendencia regional, climir1ando para sic111pre 13 d1~criminu 

ci6n de la que eran objeto poi· pi11·tr <l0 los penir1~11J;1r~s. 

El ayuntamiento de México (:\:c:ír.1tc, Primo VcE 

dad, Ramos) iom6 Ja incintiva <lisfrJ:ar1tlo sus ideas como 

(4) ESQUl\IFL Y OBHI'G07', Toribio. "Apuntes para la Historia 
del Derecho en ~.féxico''. Tomo l !. 11:íg: .. 44-50. 
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manifestaci6n de lealtad al rey Fernando VII y alegando 

que 6ste habia abdicado bajo presi6n. 

Sin embargo otros apoyados por la Inquisici6n 

y la Audiencia se consideraron amenazados por la idea de 

una independencia criolla, nntipcninsular, e l1icieron 

fracasar el plan del ayuntamiento. 

Como Iturrigaray apoyaba al Ayuntamiento de · 

M6xico, los peninsulares lo colocaron en un barco con ·· 

destino a Espafia, sustituy6ndolo por sucesivos virreyes 

provisionales. 

Esta crisis de autoridad, causada por la <lis· 

cordia entre los ricos criollos y los poderosos peninsu

lares no tuvo resultados convenientes para ninguno de ·· 

los dos, sino que prepar6 el camino para un movimiento · 

popular de indios y mestizos, que tuvo un comienzo visi· 

ble en la famosa proclamaci6n del sacerdote Hidalgo, en 

septiembre de 1810. 

Esta proclamaci6n, sin embargo, no solou~cnci~ 

nu lu independencia, sino que contiene una expresi6n pop!:!_ 

lista que enaltece la figura del soberano 'espaf\ol: "VIVA 

FERNANDO VII. 

La situuci6n era sumamente confusa, pero, des-
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pués de los 6xitos iniciales de Hidalgo, pronto se hizo 

evidente que a la larga no triunfaría; los criollos sí 

querían la independencia, pero no bajo un régimen de f~ 

naticos, ni gracias a una guerra de castas. Así muchos 

de los que habían estado en contra de los peninsulares 

en los diversos movimientos ocurridos desde 1808, ahora 

colaboraron con los cspafiolcs contra los insurgentes, -

para luego juntarse con Iturbide, en 1821, con el fin 

de obtener una independencia en que ni los ideales so

cialistas de Hidalgo y Morelos, ni tampoco el espíritu 

liberal de Cádiz pudiera perturbar su modo de vivir. 

Después de la batalla en el Puente de Calde

r6n el 17 de enero de 1811, Hidalgo, fue sistituí<lo por 

Allende. Sin embargo ya era tarde para salvar la causa 

de los Insurgentes. 

Después de la ejecuci6n de Hidalgo y Allende, 

la lucha de los Insurgentes fue continuada por Morclos. 

En 1813, Morclos convoc6 el Primer Congreso -

de Anáhuac, ~n Chilpancingo, que debía preparar una Cons 

tituci6n pnra In nueva Naci6n. 

Un Reglamento previo, obro <le Quintan• Roo, 

cstnblcci6 el sistema para la c1ccci6r1 de los Jlpt1ta<los 
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(ll-IX-1813), luego el 14 de septiembre de 1813, Morelos 

public6 Los Sentimientos de la Naci6n. 

En estos Sentimientos se proclama la libertad 

de Am~rica, el monopolio del catolicismo, la soberanía -

popular, depositada en tres poderes, la concesi6n de em

pleos p6blicos exclusivamente a los americanos, In limi

tnci6n de la inmigraci6n a extranjeros, la necesidad de 

moderar la opulencia y la indigencia, la abolici6n de la 

esclavitud, un derecho de importaci6n de un 101, la in

violabilidad del domicilio, la abolici6n de la tortura, 

etc. 

En los Sentimientos de la Naci6n influyeron -

los elementos constitucionales del Lic. L6pcz Ray6n, obra 

que Morelos admiraba mucho, cuando el mismo Ray6n dudaba 

de sus elementos. 

Otro proyecto, que pudo haber tenido influen

cia sobre Morelos fue el Manifiesto y plan de paz y gue

rra de jos6 Ma. Cos. 

El 14 de septiembre de 1813 se inaugur6 el 

Congreso de Chilpancingo, entre los productos de este COE_ 

greso encontr~mos la declaraci6n de la Independencia abs~ 

luta de la Nueva Espafia uel 6 de noviembre de 1813, y va-
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rios otros decretos y manifiestos, pero su principal -

producto fue el decreto constitucional para la libertad 

de la Am6rica Mexicana (Constituci6n de Apatzingán) de 

242 artículos, sancionada el 22 de octubre de 1814, ya 

no en Chilpancingo, sino en Apatzingán. Esta Constitu

ci6n que nunca tuvo vigencia, ya no muestra la tenden

cia de continuar la monarquía, con Fernando VII como -

soberano de M6xico. Sus autores son además de Morclos, 

Quintana Roo, I.6pez Ray6n, Cos y varios otros. 

El Santo Oficio conden6 esta Constituci6n 

por edicto del 8 de julio de 1815, le reprochan a la i! 

fluencia de Rousseau, Vol taire, l!obbes y otros. 

Como Ja Constituci6n de Cádiz había sido revo 

cada el afio anterior, la inquisici6n podía hacer esta -

critica, sin exponerse a reproches de que implícitamente 

la estuviera criticando también. 

El primer artículo de la Constituci6n <le Apa.!:_ 

zingan establece el monopolio de ln religi6n cat6lica -

apost61ica romana. Otros rasgos interesantes de esta. Con~ 

tituci6n son: la soberanía popular, que permite alterar -

la forma <le gobierno cuando la felid<lad del pueblo lo 1"."'_ 

quiere, cstablccimic11to y scpnr3ci6n <le los tres poderes, 

la igual<lad ~le la ley para to<los, entre otros. 
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La táctica militar de Morelos era opuesta a la 

de Hidalgo, mientras que Hidalgo se inclinaba por una ma

sa de indios pobres, More los prefería pequeños nrupos de 

guerrilleros ágiles, bien entrenados. 

El gran triunfo de Morelos fue la toma de Oaxa 

ca, desde donde comenz6 a emitir moneda propia; su derro

ta definitiva tuvo lugar cerca de Valladolid hoy Morelia, 

y fue inflingida por Iturbide, el secreto admirador de -

Napole6n. 

Morelos fue ejecutado en 1815, y durante unos 

afies los criollos y peninsulares gozaron de nuevo de una 

relativa paz, bajo el rey Fernando VII. Pero 6sta fue in 

terrumpida por un importante acontecimiento en España, 

en 1820. Las Cortes tuvieron un repentino renacimiento -

en 1810-1814, y más tarde, de 1820-1822. 

Originalmente las Cortes fueron convocadas p~ 

ra llenar provisionalmente el hueco de poder, dejado por 

Fernando VII, y representando la España antinapole6nica, 

al lado de una Junta Central, más tarde Regencia, las -

cortes pronto concibieron la idea de establecer una cons 

tituci6n para España. La Regencia lndignoda por esta ini 

ciativa de las cortes, fue reemplazada por otra, y así -

las cortes quedaron en libertad para realizar sus ideas, 



#192 

y el 18 de marzo de 1812 fue promulgada la Constituci6n 

de Cádiz. 

Esta Constituci6n es liberal, sin abandonar -

la idea monárquica y el monopolio de la religi6n cat6li-

ca. 

La Constituci6n de Cádiz fue la primera Cons

tituci6n formal que rigi6 a México. 

El 10 de mayo de 1814, las cortes continuaron 

trabajando en leyes necesarias para completar la consti

tuci6n con una lcgislaci6n orgánica, que continúa la co

rriente de leyes modernizadoras que las cortes ya habían 

producido en la fase preconstitucional. 

A estas cortes (1810-1814), México mand6 a di

putados, designados aquí en cinco distintas elecciones. -

Unos setenta diputados mexicanos participaron activamente 

en las deliberaciones en Cádiz, aportaron varias ideas 

propias., como por ejemplo la 1 ibertad de comercio. 

La Constituci6n de Cádiz y la legislaci6n ordi 

naria de las cortes eran demasiado avanzadas para Fernan

do VII, que las rechaz6 inmediatamente, cuando llego al 

poder en 1814. Sin embargo, en 1820 la rebeli6n liberal 

del coronel Rafael Riego oblig6 al rey a acatar la Consti 
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tuci6n de 1812, que fue proclamada por segunda vez en M§. 

xico el 3 de mayo de 1820. 

Junto con la Constituci6n regresaron las pri~ 

cipales leyes liberales, elaboradas por las primeras CO! 

tes. 

Los poderosos de la Nueva España, incluyendo 

la Iglesia recordaban de pronto los antiguos ideales de -

un México independiente. 

Surgi6 así el Plan de la Profesa; Agustín de -

Iturbide se coloc6 del lado de estas ideas, reconciliánd~ 

se con los guerrilleros de Guerrero, 6ltimo resto de la 

insurrección de Hidalgo, Allende y More los, lo cual di6 

lugar al Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821. 

Iturbide ofreci6 la corona del M6xico indepen

diente a Fernando VII, cre6 una nacionalidad mexicana, en 

que peninsulares; criollos y mestizos e indios gozarían 

de iguales derechos y declar6 el catolicismo como reli

gión oficial. 

El nuevo virrey, Juan O'Donoj6, precisamente -

en camino para M6xico, no pudo hacer otrn co'a que acep

tar, a nombre de España el Plan de Iguala mediante los -

tratados de Córdoba del 23 de agosto de 1821 (no recono-



#19' 

cidos por España). Estos tratados encargaron a Iturbidc 

el gobierno provisional, junto con un consejo de 38 mic~ 

bros, que debían preparar un Congreso Constituyente. 

El 28 de septiembre de 1821, !turbidc procla

m6 solemnemente la independencia del imperio mexicano.(5) 

(5) MARGADANT, Guillermo F. "lntroducci6n a la Historia 
del Derecho Mexicnno". Págs. 112-119. 
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c o N c L u s I o N E s 

PRIMERA. El· Derecho Indiano, fue el primer ordenamiento le 

gislado que existi6 en la Nueva España. 

SEGUNDA. El Derecho Indiano, con el tiempo habrla de des

plazar a un segundo t6rmino al Derecho Prehisprinico, de -

raigambre consuetudinaria, sin lograr exterminarlo. 

TERCERA. El Derecho Indiano, en su primera época, compren

di6 importante textos legislativos, que contcnian normas -

caracterizadas por su aliento humanitario y su propcnsi6n 

a proteger a los aborígenes; empero en el terreno de la -

aplicaci6n concreta de la norma, la nobleza de la letra se 

cstre116 en muchos casos contra la lenidad o torpe:a de ma 

lns autoridades. 

CUARTA. El descubrimiento de América -encuentro de dos mu_I! 

dos- marca un hito en la l1istoria universal: la cconomín -

española habría de desempeñar un papel de primer orden den 

tro del proyecto hcgem6nico trazado por la corona para su 

política de ultramar. 

QUINTA. J.a abundancia ele metales preciosos extraídos del -

suelo americano, gcncr6 una riqueza incalculable. 
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SEXTA. Su explotaci6n y ulterior comercializaci6n di6 pie 

a la apertura de nuevas vías de comunicaci6n marítima. 

SEPTIMA. El comercio indiano crcci6 al tiempo que se tejía 

una compleja urdimbre de relaciones mercantiles; lo que hi 

zo necesario no s6lo que se expidieran leyes api·opin<las P! 

ra regularlas sino tambi6n que crearan 6rganos id6neos pa

ra asegurar su cumpli111icnto. 

OCTAVA. Precisamente, uno de los 6rganos que se crearon PE. 

ra atacar Ja problem&tica del comercio y para resolver los 

casos provenientes de la navcgaci6n fue Ja CASA DE CONTllA

TACION DE SEVI!.LA, instituci6n que ller,6 a alcan:ar un ran 

go preeminente como organismo rector del comercio pcnin~u

lar con las Indias Occidentales. 

NOVENA. La Casa de Contrataci6n de Sevilla, con el paso del 

tiempo se convirti6 en pieza maestra del aparato estatal, 

llegando a ser el bra:o ejecutor de Ja política fiscal de -

la Corona Española, aplicada principalmente en el tr{¡fjco 7 

mercantil. Así mismo, su acci6n ¡1cnctr6 en fircas tan dcli.ca 

das como 111 ~<lministraci6n <le justicia, dentro Je cuyo dmbi 

to se le concc<li6 juris<licci611 para resolver asltntos en ma

teria civil, mercantil y criminal. 

DECIMA. En ID concerniente a navcgaci6n, la casa asumi6 la 

responsabilidad de armar flotas provistas de escolta para -
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proteger a las embarcaciones de los ataques de la pirat~ 

ria. 

UNDECIMA. Para sufragar los gastos que requería este sist~ 

ma de seguridad, se creo el impuesto de "Ave ria" aplicado 

especialmente para cubrir el riesgo de daño, destrucci6n 

6 pérdida que sufriera el cargamento. 

DUODECIMA. La política financiera, que el gobierno español 

implant6 en la Metropoli y en sus colonias, a lo largo del 

siglo XVIII careci6 de visi6n. 

DECIMATERCERA. España, persisti6 en su empeño de seguir ex 

plotando irracionalmente los fundos mineros en suelo ameri 

cano para luego exportar el metal al extranjero. 

DECIMACUARTA. La administraci6n española descuido renglones 

tan importantes como la agricultura y la ganadería y cay6 -

en un letargo al negarse a acceder por mucho tiempo a la -

era de la industrializaci6n. 

DECIMAQUINTA. La Casa de Contrataci6n de Sevilla, tan es

trechamente ligada a la economía de la Metropoli, hubo de 

resentir las consecuencias de una administ!aci6n inconsis

tente¡ empero, su labor, en muchos campos, fue altamente 

encomiable. 
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DECIMASEXTA. Entre las causas que incidieron en la declin! 

ci6n de la Casa de Contrataci6n de Sevilla, cabe señalar · 

las siguientes: una política impositiva de alzas progresi· 

vas cada vez más onerosas; el incremento del contrabando, 

la corrupci6n en gran escala y la equivocada instrumenta· 

ci6n de estrategias econ6micas a nivel nacional e interna

cional, todo lo cual precipit6 9.1 extinci'6n consumada por 

real decreto el 18 de junio do 1790. 

DECIMOSEPTIMA. La organizaci6n social en la Nueva España, 

desde los inicios de la empresa colonizadora, se caracte· 

riz6 por la coexistencia de agrupaciones humanas cerradas, 

sujetas a un tratamiento diferente por parte de las auto

ridades. La casta privilegiada la integraba el español p~ 

ninsular, abajo, en proporción decreciente, en cuanto a · 

valimiento social, estaba el criollo, el mestizo, el indi 

gena y el negro. 

DECH!AOCTAVA. Tales desigualdades, generadoras de senti

mientos de aimadversi6n hacia los centros <le poder, habrían 

de constituir un fuerte acicate para acelerar el Movimien

to Independista de México. 

DECIMANOVENA. Es inegahle que la Casa de Contrawci6n de -

Sevilla respondi6 no s6lo al reclamo de las nocesi<la<les <le 

su tiempo, c~cando ordenanzas y procedimientos agiles que 
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abrieron brecha en la compleja urdimbre de las relaciones -

mercantiles; es incuestionable, asimismo, que los Consula

dos, instituidas originalmente como 6rganos directivos de -

las corporaciones de comerciantes para dcrimir las contro

versias surgidas con motivo de las transacciones comercia

les, llegaron a crear un derecho por demSs dinSmico que es 

el antecedente de nuestro Derecho Mercantil; pero veamos 

que trascendencia tuvieron en Ja sociedad plural de este 

país antes y después de nuestra dependencia al imperio es

pafiol. 

Don Jos6 Na. Luis Nora, nos ilustra a este respecto: -

"Los Consulados en México llegaron a ser cuerpos muy pod.c::_ 

rosos y a tener una gran influencia en los negocios públi 

cos. Grandes bienes y mayores males causaron estas corpo

raciones: a 6Ilas se deben, los cominos más importantes -

trazados en la Rep6blica; las obras en el desaguc, los -

edificios para la pcrcepci6n de rentas y el haber rcscut! 

do este renglón del abatimiento en que peí::; pero por - -

otro lado fue patente su f:11tn de rcspctL :1 tuJa autoriJa<l 

constituida, Ja usurpaci6n <le los poderes p6blicos y la -

creación de una facción espailola p.na sob1:cponcrsc a todo 

haciendo ostcntaci6n dt· un odio contra le~ n;-,ti\'o:. <le Mé-

xico; casos tocio~: esto!;, dice el U1·. ~lor¡1, c¡uc merecen -

eterna dctc~:.taci611. 
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VIGESIMA. Las instituciones jurídicas llegan a su fin cua~ 

do han dejado de cumplir los objetivos fundamentales para 

los cual~s fueron creadas. 

VlGESIMAPR!MERA. Nuevas necesidades sociales reclaman opo_!: 

tunas regulaciones normativas. El derecho debe ajustarse -

a los cambios que se dan en el seno de una colectividad. 

VIGESIMASEGU:-IDA. La Casa de Contrataci6n de Sevilla cumpli6 

su ciclo vital; y si bien fue suprimida por decisi6n sobe

rana, su obra legislativa en muchos aspectos sobrcvivi6 -

como fuente hist6rica en materia mercantil. 

VIGESIMATERCERA. Sabido es que medio siglo después de con

sumada nuestra independencia, continuaron vigentes en Méxi 

co normas oriundas de España; no es extraño, por tanto, -

que instituciones peninsulares como la Casa de Contrata

ci6n siguieran irradiando en territorio mexicano con las 

particularidades propias del nuevo &mbito de aplicaci6n. 

VIGESIMACUARTA. Hoy en día son advertibles resonancias de 

esta noble instituci6n en organismos de la Secretaria de 

Comercio y Fomento Industrial encargados de conducir las 

políticas sobre comercio exterior e inte
0

rior, abasto, re

gulaci6n de precios, Almacenes Generales de Dep6sito, tam 

bién en organismos <le la Secretario de Energla, Minas e In 

dustria Paraestatal que tienen a su cargo la administra-
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ci6n y vigilancia de bienes de propiedad originaria, de -

.los que constituyen recursos naturales no renovables y de 

los bienes de dominio póblico y uso comón, así como en la 

Secretaría de Marina que vigila nuestras aguas territoria

les. 
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