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ESTUDIO INTRODUCTORIO 

Rafael Diego-Fernandez Sotelo* 

Esre conjumo de ideas y creencias ampliamenre companidas com
ponen un ideario que, legitimado en ultimo rermino como volumad 
de Oios, se impone como exigencia a quien, como cabeza del cuerpo 
politico, corresponde organizar el gobierno de Ia jusricia, es decir, 
construir un apararo apro para Ia debida conservacion del orden. 1 

La concepcion jurisdiccionalisra del poder politico del Anriguo 
Regimen ... hace del orden juridico elfin y el limite de un poder 
politico que se enriende consriruido como tal para manrenerlo. 2 

Se impone, pues, escapar a ese reducro dogmarico y penerrar en 
Ia realidad rica y compleja que ofrece Ia sociedad hispano-indiana 
en pos de conocer Ia menralidad de sus jurisras, el modo en que 
se concebia el Dececho, los crirecios que presidfan Ia elaboracion y 

Ia aplicaci6n normativas. Podremos asi descubrir las concepciones 
dominames, Ia manera de razonar, sus mewdos, las indinaciones 
intuitiva.s ... 3 

25 ANUS DE ESTUDIOS SOBRE EL APARATO DE GOBIERNO 

DEL Al~TIGUO REGIMEN EN MEXICO 

En el aiio de 1981, cuando Woodrow Borah lleg6 aocupar la Citedra '~lfonso 
Caso" del lnstituro de Investigaciones Hist6ricas de la UNAM con el objeto 

Centro de Estudios H isroricos. El Colegio de .Michoacin, A.C. 
I. Bartolome Clavero, cirado en Carlos Garriga, "Orden juriclico y podcr politico en el Aruiguo Regimen", en fstor. 

Rtvimr dt huroria in!Ur'..acional. Hiuoria y drr<ebo, historia dzl 1-:r<eho, IV: IG (primavcra, 20M), Mexico, CIDE, JUS, 

pp. 13-44 (pAO). 

2. Garriga. "Orden jurfdico y podcr polit ico ... ", p. 40. 

3. Victor Tau Anzo:i.tegui, Cvuismo y tisumo.. lndago.citin himJrico. sobrt t! tspiritu da Duuho lndio.no, Buenos 

Aires, lnstituto de Investigaciones de Hisroria del Derecho, 1992. pp. lO-l l. 
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R-\FAEL DIEGO-fERl~ANDEZ SOTELO 

de coordinar un seminario sabre el gobierno provincial en la Nueva Espana, 
desde el punta de vista academico podemos decir que se vi via en una especie 
de "amiguo regimen" respecto de la situaci6n prevalecieme el dfa de hoy en 
Mexico. 

Ese "amiguo regimen" -academico, cultural e institucional- al cual 
nos referimos no era otro, como bien se podra imaginar, que el cemralismo 
"absolurista" que se fue imponiendo practicamente desde el momenta mismo 
de la dedaraci6n de independencia. 

Par lo anterior, en ese remora afto de 1981, hubiera sido practicamente 
impensable que un proyecto como el de Borah se hubiera podido realizar en 
orro Iugar que no fuera Ia capital del pais, pues solo en el Oistrito Federal se 
encomraban las instituciones academicas y de educaci6n superior que ofre
cian programas de posgrado -en ese entonces basicamente maesrrias y uno 
que otro docrorado- en ciencias sociales y humanidades, par lo que los aca
demicos que se necesitaban para integrar ese seminario solo se encomraban 
en Ia capital politica, y proveniemes o de Ia propia UNAM -de sus distimos 
institutos de investigaci6n-, ode El Colegio de Mexico o del INAH. 

La misma situaci6n que prevaleda respecto de los recursos humanos 
era extensiva a los recursos materiales, puesto que los grandes archivos -espe
cialmenre par lo que se refiere al Archivo General de Ia Naci6n (AGN)- se 
concentraban en la capital, al grado de que desde finales de Ia segunda guerra 
mundial se venian microfilmando los archivos regionales y locales de rodo el 
pais, los cuales se encomraban concemrados en diNAH, par lo que induso Ia 
historia regional se tenia, de preferencia, que hacer en el DF, dado que Ia falta 
de recursos, de interes y de vision hada que los archivos estatales y munici
pales fueran muy poco consultables, y en cuanto a los eclesiasticos, a lin en la 
actualidad resultan dificilmente accesibles. Asimismo, como era de esperar, 
esto aplicaba tambien en lo que se refiere a las bibliotecas especializadas y 
acrualizadas en el tema de las ciencias sociales y las humanidades, ya que 
fuera del DF pricticamente no se encomraba una sola biblioteca digna del 
nombre, y mucho menos se podia pensar en encontrar alguna libreria mas o 
menos deceme -con las excepciones de rigor- en provincia. 

Siguiendo con el repaso, lo anterior igualmente se puede atribuir en 
lo que atane a las ediroriales importances -tanto oficiales, como academicas 
y privadas-, puesro que ninguna de ellas figuraba fuera del valle de Mexico. 

12 



EsTUDIO INTRODUCTORIO 

Una clara evidencia de lo anterior la enconrramos con solo repasar la 
bibliografia del texro que finalmeme se publico porIa UNAM - como no podia 
dejar de ser- como fruro del seminario aludido, bajo el titulo de El gobierno 
provincial de fa Nueva Espana, 1570-1787,4 pues en ella se podri constatar 
que no se cita una sola editorial ni un solo trabajo realizado en la "provin
cia" me..xicana, con la excepci6n de la Biblioteca Enciclopedica del Estado de 
Mexico -no en balde sede del poderoso Grupo Atlacomulco, nada menos 
que la cupula del priismo nacional. 

Lo antedicho no deja de llamar fuertemente la atenci6n por diversos 
motives: ames que nada por tratarse de un proyecto acerca del "gobierno 
provincial" de la etapa colonial de Mexico; y ya se podr:i uno imaginar que 
si ni en este tipo de proyecros "regionales" se consideraba que habia alga de 
provecho que aportara Ia "provincia" mexicana, menos se tomarfa en cuema 
para algun otro tipo de estudio o investigaci6n. 

Si uno compara Ia abundame bibliografia que se cita con una canti
dad de titulos de ediroriales mexicanas -del DF como ya se advirtio-, pero 
tambien de Iibras espaiioles, larinoamericanos, norreamericanos y de otros 
paises de Europa, con mayor razon llama la atencion que -insistimos en ella
para un trabajo sabre el gobierno provincial del Mexico colonial no se citen 
estudios realizados precisamente en la provincia mexicana. 

Sin embargo hay que advertir que cuando Borah y su equipo sesio
naban en la UNAM se daban ya las primeras seiiales de un cambia que, a 
rres decadas de distancia, se aprecia sustantivo, como se preceded. a explicar. 
Quiza el primer paso en este semido lo haya dado Luis Gonzalez, no en balde 
el padre de la microhisroria en Mexico,5 con Ia fundacion de El Colegio de 
Michoadn (Colmich) a comienzos de 1979, junto con un grupo de inves
tigadores de dos prestigiosas instituciones capitalinas en ciencias sociales y 
humanidades: los hisroriadores de El Colegio de Mexico y los antropologos 
del CIESAS . Gracias a esto se pudo, desde entonces, cursar una maestria en 
estas dos especialidades fuera de Ia capital -incluso de las estatales-, y en una 
de las instituciones academicas consideradas de excelencia por el Conacyt. 

4. Woodrow Borah {coord.). E!gobierno prouinria!dc Ia Nuer:r. Espmln. !570- i787, IJ:-J ,,~l, lnsriiUto de 1nvrst igacioncs 

Hisr6ricas. 1985 (recdirado en 2002). 

5. Luis Gonzalez, Pueblo m uilo. MicroiJi.rtoria de San ]oii de Gracia, l\·lexico, El Colcgio de Mexico. 1%>', El 

Colegio de Micboac:in 19!15, 5a. ed. 
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De ah! que se empezaran a ofrecer programas de posgrado en hisroria 
y amropologia en provincia, con lo cual tanto los profesores-investigadores 
del Colmich como sus esrudiames empezaron a definir y a plantear sus pro
yecros de investigaci6n no solo a partir de temas regionales, sino tambien con 
base en las fuemes bibliogrificas, documenrales y mareriales que se encon
rraban a mano; como consecuencia de ella, se comenz6 a publicar acerca de 
esros temas en ediroriales foraneas. 

Como el modelo colmichiano promo dio frutos valorados por la comu
nidad academica tanto nacional como exrranjera, este comenz6 a reprodu
cirse en arras emidades federativas bajo el mismo esquema, y en Ia actualidad 
incluso se ha conformado una red que agrupa a varias de esras instituciones 
con el nombre de Red de Colegios y Centros de Investigaci6n (RECCI).6 

CORRIENTE CRiTICA DE HISTORIA DEL DERECHO 

Es necesario detenerse aqui un momento para explicar como un par de aiios 
despues de publicado ellibro del semina rio de Borah tenia lugar otro de estos 
seminarios en Ia Universidad lnternacional "Menendez Pelayo", en Santander, 
ahora bajo Ia batuta de Francisco Tomas y Valiente, con el sugerente tema de 
"Deliro y pecado en la Espana del barroco". 

A diferencia del seminario de Borah, este reunfa en exclusiva a his
toriadores del derecho, y como resulr6 tan frucrifera y exitosa la experien
cia se decidi6 publicar las conferencias emonces impartidas a un numeroso 
publico, lo cual se hizo en 1990 bajo el sugereme titulo de Sexo barroco y otJ-as 
transgresiones premodernas. 7 

AI respecro no resulra exagerado afirmar que ei exito que tuvo en 
Mexico ellibro de EL gobierno provincial para impulsar este tipo de estudios 
para el periodo colonial, lo obtuvo el de Sexo barroco ... en el ambito ibero
americano, gracias a que fue Ia tarjeta de presentaci6n de una nueva corriente 
de historia del derecho por demas atractiva, original y renovadora, Ia cual 

6. ''-'Ww.r~cci.org.ntx 

7 Francisco Tomas y Valicme u al .. S<xo barroco )' otrns rran>gr~sionn premodtrnas, Bartolome Clavcro, A. ~1. 

Hcspanha, J. L. Bermejo, E. Gacro y C. Alvarez Alonso. A.lianza UniYcrsidad, A.lianza Editorial. Madrid, 1990. 
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Esn mro INTRODUCTORIO 

conquist6 no solo al gremio de historiadores del derecho, sino en general al de 
historiadores, antrop6logos, soci6logos y cientificos sociales. 

Una de las aportadones de esta ultima obra fue la aparici6n en estes 
ambitos de dos j6venes talentos que posteriormente tanto habrian de brillar 
en este campo, y que no eran arras que el sobresaliente disdpulo de Tomas 
y Valiente, Bartolome Clavero, y el ponugues Antonio Manuel H espanha; 
para esos afios Tomas y Valiente ya gozaba de un merecido reconocimiento 
trasarlantico, como se puede corroborar par las citas a su obra que aparecen 
ya en ellibro de Borah. 

AI margen de lo anterior, result6 fundamental para el modelo de ana
lisis adoptado par esre nuevo seminario uno de los trabajos publicados par 
Tomas y Valiente en aquella ocasi6n - ya que incluy6 dos-. En concrero nos 
referimos al rriptico del primero de sus arciculos, y de este mismo a Ia ultima 
parte que !leva por titulo "Auto sacramental o farsa teol6gica de unas vora
ces langostas", en donde de manera magistral, a partir de un caso espedfico 
acontecido justa a mediados del siglo XVll, ilusrra como era Ia jusricia penal 
del barroco y, par tanto, Ia Espana de Ia epoca, gracias a lo cual puede afirmar 
Ia siguiente: "Y bien, con este proceso, con esta especie de Auto Sacramental 
entre magico y grotesco, termino. Asi era la Espana del Barraco y asf era Ia 
jusricia penal de entonces". 8 

Hay que mencionar tambien que de la mana de Tomas y Valiente se 
difundi6 en America Latina ellibro El orden juridico medieval, del hisroriador 
italiano del derecho Paolo GrossV gracias al cual, en buena medida, se des
perr6 rapidamente un considerable imeres par Ia historia iraliana del derecho, 
alga par complero novedoso en las librerias y bibliorecas latinoamericanas, 
como bien Io refieren Elisa Speckman y Daniela Marino en Ia presentaci6n 
del numero monografico de Historia Mexicana: '1.ey y jusricia (del virreinaro 
a Ia posrevoluci6n)".10 

Fue asf como basicamente a partir de Ia decada de los noventa del 
siglo pasado se empez6 a difundir cada vez con mayor exira en latinoamerica 

8. Francisco Tomas y Valiente, "Ddincuenres y pecadorcs en Tomas y Valiente, Sao barroco .. . , p. 30. 

9. Paolo Grossi, El ordm juridico mtdi~ml. Prologo de Francisco Tomas y Valiente. rraduccion de Francisco Tom:is 
y Valiente y Clara Alva rez. Madrid , Marcial Pons. Ediciones Jur idic~.s y Socia b. S. A., 19% . 

10. Elisa Speckman Guerra y Daniela 1\hrino, "Ley y jusricia (del virreinaro a !a posrevoluci6n)" en Hisroria 

Mtxicana, LV:4 (no). abril-junio 1006, Mexico, El Colegio de Mexico, pp. JIOL-1104. 
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RAJ'AEL DIEGO-FERK • .<\NDEZ SOTELO 

esta nueva corriente critica de historia del derecho, que ponfa el acemo sobre 
todo en el componente "historia", a diferencia de Ia corrieme tradicional que 
lo ponia en "derecho", como bien lo precisa Carlos Garriga en la presentaci6n 
del numero monografico de Istor: "Historia y derecho, historia del derecho".ll 

En Mexico, poco a poco esta nueva corriente historiografica empez6 
a ser bien recibida en las instituciones donde exisda el area de historia 
del derecho o de las instituciones; esto es El Colegio de Mexico, la Escuela 
Libre de Derecho, el Instituto de Investigaciones Juridicas de Ia UNA~I y El 
Colegio de Michoadn, y luego otras mas se vinieron a sumar con entusiasmo 
como el Institute Mora, el ClDE y el Institute de Investigaciones Hisr6ricas de 
la UNAM, solo por mencionar algunos ejemplos. 

A rafz del tragico asesinato de Tomas y Valiente en 1996, sus alumnos 
y colaboradores mas cercanos, para honrar su memoria y difundir, mante
ner y acrecenrar su legado en el area de Ia historia del derecho, principal
mente en el de la historia constitucional de Espana, echaron a andar, bajo Ia 
experta batuta de Bartolome Clavero, el proyecto "Historia constitucional de 
Espana" (HICOES), que desde entonces ha trabajado intensamente con muy 
buenos resultados; al respecto, un notable ejemplo lo tenemos en la reciente 
publicaci6n de lo que fue el exitoso seminario organizado por Beatriz Rojas 
en el lnstituto Mora sobre el rema del constitucionalismo, que estuvo a 
cargo precisameme de los integrantes de HICOES, y que se titula Historia y 
Constituci6n.12 

El interes que despierra en Mexico Ia corriente critica de historia del 
derecho ha sido tambien puesto de manifiesto en otras ocasiones, como en 
el caso de la invitaci6n que se hizo al profesor Paolo Grossi, par iniciariva 
de Jaime del Arena!, para impartir una serie de conferencias en Ia Escuela 
Libre de Derecho, la Universidad Michoacana de San Nicolas de Hidalgo y 
El Colegio de Michoad.n, conferencias que luego fueron publicadas con el 
titulo Derecho, sociedad, Estado,13 y que como en el caso del seminario orga
nizado por el Institute Mora, se llevaron a cabo con auditorios llenos. 

ll. Garriga (coord.), !!tor .. . , JV: 16. 

12. Carlos Garriga (coord.), HiJturia }' Consritucion. Trtt)'crtos del comtitutionalismo hilpano.l\.fbdco, lnsriruto Mora, 

El Colegio de !vfichoacin, E$cuela Libre de Dcrccho, El Colcgio de Mexico, CIDE, HJCOES, 2010. 

13. Paoio Grossi. Da.cho, !<>ci•dnd, Esrado (uM rrcuptmcitin para ef dertcbo), lmroduccion Jaime Hernandez 

Diaz, Presemacion Jose Luis Sobcranes. Prefacio Raf~d Diego-Fernandez, Scmblanza Jose Ramon Narvaez 
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ESTUDIO ll"TRODUCTORIO 

Dado que no es nuestro prop6sito adentrarnos mas en esros temas, 
tan solo quisieramos finalizar este aparrado rrayendo a colaci6n el comentario 
que hace Carlos Garriga sabre las diferencias entre la corrieme tradicional y 
la corriente critica de historia del derecho: "entre ambas posiciones - subraya
media un abismo, bien visible en la historiografia juridico-polirica desde 
mediados de los aiios ochenta, que fue cuando comenz6 a hacer eclosi6n, 
sabre rodo en pafses Iatinos de Europa (ltalia, Espana, Portugal), una nueva 
historia del derecho animada por esta perspectiva critica".14 

La cita anterior nos interesa en Ia medida en que queda de manifiesto 
como fue justa en el momeO:to en que se publicaba ellibro de Borah acerca 
del gobierno provincial cuando en Europa - en algunos pafses Iatinos de este 
continente, como ya se sabe- surgia con fuerza, imeres y exira una nueva 
corrieme hisroriogrifica -critica frente a la rradicional imperante hasta ese 
entonces- de historia del derecho, la cual ademas fue muy bien recibida en 
America Latina, con particular emusiasmo en Mexico, donde resulta notable 
Ia cantidad de citas a obras de esta corriente en los esrudios de historia del 
derecho 0 simplememe de historia que se han publicado en los ultimos anos 
- lo cual se aprecia incluso en las tesis de licenciarura, maestrfa y docrorado 
en ciencias sociales. 

AI resumir lo hasta aqui expuesto tenemos que un cuarro de siglo 
no es argumento suficiente como para considerar obsoleto un buen trabajo 
como el realizado par Borah y los integrantes de su seminario, y una prueba 
de ello Ia tenemos en el hecho de que en 2002 el Instiruto de Investigaciones 
Hist6ricas de la UNAM decidi6 reeditar la obra, dado que, segun explicaba Ia 
entonces directora del Institute y en su momenta miembro del seminario de 
Borah, Virginia Guedea, en el prefacio a la segunda edici6n, 

si bien nuestro coordinador -Borah- pronostic6 que los resultados obtenidos por 

los uabajos del seminario serian superados en unos cuanros afios, Ia demanda que 

este libro ha tenido, y que ha llevado a que se encuentre agotado, demuesua que 

siguen siendo validos no pocos de sus planreamienros, sobre rodo los que contie

nen los diversos capirulos de Ia autoria del doctor Borah.15 

Hernandez, Bienvenida J•ime del Arena!, Mexico, El Colegio de .\-lichoad.n. Escuela Libre de Dcrccho, 
Universidad Michoacana de San Nicol2.< de Hidalgo, 1tlO.;. 

14. Garrig:~. ~Prcsc:ntaci6n .. . "', p. 4. 

15. 'l irginia Guedea, "Prcf2cio~ en Borah, El gobiano provincial.. . 
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U~ NUEVO RETO 

No obstante lo anterior, y si renemos en cuenra los profundos cambios ocurri
dos en estos ultimos cinco lusrros tanto en el panorama de las instituciones y 
cemros de investigaci6n en ciencias sociales en Mexico fuera de Ia capital del 
pais, asi como tambien los radicales planteamiemos que en esos afios intro
dujo la nueva corrienre cririca de historiadores del derecho, se consider6 no 
solo oporruno, sino hasta necesario, dar cuenra de los avances que el estudio 
del gobierno provincial de la Nueva Espana habia conocido en un lapso tan 
sign i ficativo. 

El reto seria ahora rrabajar a partir de los documentos de la epoca; 
idenrificar los problemas que acuciaban a Ia sociedad de su tiempo y emplear 
las categorias y conceptos propios, en los terminos y con las expresiones parti
culares y peculia res del momenta, con lo que se rompia con los pasos y meto
dos establecidos en los manuales de historia del derecho de entonces, aunque 
nose prerendfa hacer esro con cualquier ripo de documenro, sino a partir de 
aquellos que dieran cuenta de las competencias de jurisdicci6n, pues como lo 
expresara muy bien uno de los desracados miembros de Ia corriente critica: 

Culrura jurisdiccional, conflicro y proceso. En una sociedad en !a que Ia adju

dicaci6n de ambitos de poder pende mas de principios naturales, de privilegios 

y concesiones, de rolerancias y cosmmbres, que de reglas generales incapaces de 

doblegar aquel dominio de pluralidad, Ia definicion, alcance y limires de las capa

cidades de cada uno resulran inevirablememe determinados por los mecanismos 

de resoluci6n de conflicros. Esros se convierten en el eje sobre el cual gira el ejer

cicio del poder jurisdiccional. Consrruido el poder publico sobre el concepro de 

Iurisdicrio y teniendo lajusricia una misi6n te6ricamente definida por su funci6n 

de conservaci6n del equilibria social, Ia incervenci6n activa de Ia autoridad pane 

necesariamente del conflicro y su modo de acruaci6n discurre por caminos esen

cialmenre procesales.16 

16. Alejandro Aguero, "Capitulo !: Las caregorlas b:isicas de Ia cultura jurisdiccional" en Mana Lorentc Sarii\ena 

(coord.), D~ juJticia dt jums a justicia dt Lryts: Hacia 14 Espana d~ 1870, Madrid, Consejo General del Poder 

Judicial, Cenuo de Documemaci6n Judicial, Cuadernos de Derecho Judicial, Vl-2006, 2007, pp. 19-58 (pp. 4H2). 
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La his to ria de este proyecto inicia hace un par de anos cuando comen
taba con una de las egresadas de los programas de maestria y de doctorado 
del Colmich, Celina Becerra -en Ia actualidad profesora-investigadora de 
Ia Universidad de Guadalajara- , lo necesario que resulraba ya, a un cuarro 
de siglo de disrancia - que ademas se habia caracrerizado por tan profundos 
cambios en d rubro de las ciencias sociales v las humanidades en Mexico, v 

' ' 
de la historia del derecho y de las instituciones poliricas en el panorama imer-
nacional- , repetir Ia experiencia de Borah y los imegrantes de su seminario, 
y abordar de nueva cuema el tema del gobierno provincial novohispano para 
establecer el actual estado de Ia cuesti6n en esta area del conocimiemo hist6-
rico en Mexico. 

Convencidos de la conveniencia, pertinencia y oportunidad de dar 
este paso, se acord6 plantear un semina rio semejante al de Borah - en cuamo 
al nllinero de participames y duraci6n del mismo-, con la modalidad, para 
que se apreciara el cambia operado, de que los integrantes del mismo fueran 
ahora, en comraposici6n al primer seminario, profesores-investigadores de 
instituciones de provincia, y que el trabajo resultante se coeditara por las edi
toriales de sus instituciones de procedencia. 

De este modo se constiruy6 el seminario, y uno de los requisitos que 
se establecio para conformar el grupo fue que se rrarara de investigadores 
versados en el tema del gobierno provincial, que llevaran tiempo trabajando 
en el mismo y que comaran con publ icaciones que los respaldaran. 

Como no se rrataba de repetir el trabajo realizado por el cirado semi
nario de Ia Caredra ''Alfonso Caso", Ia cuesti6n era como y con que objero 
abordar ahara eJ rema del gobierno provinciaL Empezando por Ia segunda 
cuesti6n, se tenia clara que en esos 25 aiios transcurridos desde la publicacion 
citada -y en buena medida gracias a Ia misma- se habfa trabajado y editado 
mucho y bien sobre el tema, y que, por ramo, uno de los objetivos centrales 
del nuevo seminario seria dar a conocer Io mas destacado al respecto, Jo cual 
necesariameme se reflejarfa en la bibliograffa utilizada por esre nuevo grupo. 

Posreriormeme se presemola parte mas complicada, Ia que se llev6 
mas sesiones de discusion y que era la de como abordar el tema, ya que no se 
queria repetir el esquema empleado de disrribuir entre los participantes dis
tintas parcelas del gobierno provincial novohispano y que cada uno redactara 
el capitulo respectivo. 
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En las sesiones del seminario ya desde el inicio se convino que si bien 
la gran aportacion del seminario coordinado por Borah habfa sido ocuparse 
del esrudio del gobierno provincial novohispano, tambien esa resulraba su 
gran limitante, ya que no permitia apreciar sino de manera parcial el funcio
namiento del a para to de gobierno de Ia monarquia hispana, especialmente en 
su dimension trasatlantica. Traraba basicamenre del gobierno de los alcaldes 
mayores y corregidores en un riempo limitado, entre 1570 y 1787, que si bien 
es cierto comprende un lapso considerable, resulta incompleto desde el punto 
de vista del inreres por el esrudio del gobierno novohispano, sobre rodo si 
se coma en cuema que se deriene justo en el momemo en que empieza Ia 
verdadera complejidad en el desenvolvimienro del apararo de gobierno como 
consecuencia, primero, de Ia entrada en vigor de la Ordenanza de lntendemes 
y, luego, de Ia Constiruci6n de 1812, ademas de los ricos ingredientes que 
aporran al tema el surgimienro de las Junras Provinciales como consecuen
cia de Ia guerra napole6nica en Ia Peninsula, y tambien de Ia formaci6n de 
los gobiernos insurgences derivados de los levantamienros armados en suelo 
americano.17 

Por lo tanto, estaba claro que a un cuarro de siglo de distancia en 
principia se apreciaba limitado y estrecho el concepro mismo de gobierno 
"provincial", considerando que fuera de las capitales virreinales y audiencia
les codo el resro del rerritorio ulrramarino resultaba "provincial", sabre todo 
desde el pumo de vista del cual parte ellibro de Borah. 

AI respecro, se debe rener mucho cuidado cuando se manejan los 
conceptos del anriguo regimen, ya que estos solfan ser complicados en su uso 
debido a que resulraban polivalenres; un mismo termino se empleaba para 
referirse a una canridad de cuesriones diversas e incluso contradictorias, lo 
que es especialmenre aplicable en el campo del derecho y de las instiruciones. 
Y como para muesrra basta un bot6n se puede consulrar en los diccionarios 
de Ia epoca y en los actuales la cantidad de acepciones que corresponden a Ia 
voz "capitu1aci6n". 

Con lo anterior queremos Hamar Ia atenci6n sabre dos de los elemen
tos centrales del titulo de Ia obra de Borah: "provincial" y "Nueva Espaiia". 

17. Jose Maria Portillo Valdes. Crisis atlbuica. Autonomia ~ ind<pmdrncia tn In crisis dt In monarqufa hispano, 

\1adrid, Marcial Pons, H isroria, ~006. 
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Respecto de la voz "provincia" o "provincial" resulta que se utili
zaba de manera general para referirse a cuestiones muy diferemes, par lo 
que cuando se le emplea como concepto medular en un esrudio monogd.
fico como el de Borah, lo primero que convendria precisar son los alcances 
mismos con que se leva a emplear, pues basta recordar que ya en el siglo XVI 

se estipulaba que el gobierno de las Indias se dividiria en "provincias mayo
res y menores", con sus correspondencias especificas tanto para el gobierno 
temporal como para el espirirual. En el orro extremo, en la misma consriru
cion de Cadiz se estableda que las elecciones de diputados se realizarian en 
rres instancias: la de parroquia, la de partido y la de provincia, y sobra decir 
que ni en esos tiempos los entendidos se rerminaban de poner de acuerdo 
acerca de la extension y contenido del concepto. 

Con el susramivo "Nueva Espana" pasa exactamente lo mismo; 
cuando se hablaba de "Nueva Espana" de hecho se referia a entidades 
rerritoriales diversas. Recientemente una de las autoridades en el tema de 
las instituciones novohispanas advirri6 que habfa que disringuir con clari
dad entre los disrinros alcances del concepro de "Nueva Espana", ya que se 
urilizaba para referirse a rerritorios de muy diferente alcance: el Virreinato 
-desde las Filipinas hasra el Caribe, y desde Guatemala hasra los confines 
de Ia America Septentrional-; el Reino de Mexico -lo que luego pasaria a 
ser Ia Intendencia de Mexico- ; Ia Audiencia de Mexico - que incluia, aparre 
del "Reino", a Antequera y Yucad.n hacia el sur, y a los Rei nos de Nueva 
Santander, Nuevo Leon, Coahuila, Texas y la provincia de Nuevo Mexico al 
norte- ; y el Arzobispado de Mexico.18 

No obstante Ia anterior clasificaci6n, es importante subrayar que Ia 
inclusion en el titulo del presente rrabajo de "Nueva Espana" no se refiere a 
ninguna de las caregorias esrablecidas por Floris Margadant, quien a pesar de 
que incluye la variedad de "Reina", lo hace a partir del alcance que en tiem
pos de los Austria se daba ala expresion "Reina de Ia N ueva Espana", lo que 
posteriormente se convertiria, segun nos advierre el aurar, en la lnrendencia 

18. Guillermo Floris Margadam S.,/nrrodua:iOn a! dtrecbo india no y >IOl'tlhispano. Segumla p.me da d~rrcbo india no 
a/ dauho no•·ohispttno, !\-texico, Lecciones de Hisroria 8, l'ideicomiso H isroria d~ las Americas. El Colegio de 

Jvlexico. 2000, pp. 8-JO. La misma advenencia, JnrO con diversos alcances. se encuenrra en Bradler Benedict, "El 
Esudo en ;\·1exico en 13 ~pocadc los Habsburgo'" en His1oritt Jlfr>·icallti, XXil l:4 (92}, abril-junio 1974, ~kdco, El 

Colegio de ~vloxico, pp. 551 -6JO. 
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de Mexico. En esre rrabajo si bien es cierro que el alcance que se da a "Nueva 
Espana" se corresponde con Ia caregoria de "Reina", no lo es con los alcances 
que le daban los Austria sino con el mas extenso de los Borb6n, que incluia d 
territorio de las doce intendencias que conformaban precisameme esa nueva 
emidad territorial ala que bautizaron como "Reina de Nueva Espafi.a",19 y 
que nada tenia que ver, como ya se advirti6, con el Reina de Nueva Espana 
de los Austria. 

La consecuencia mas grave de ignorar la polivalencia de "Nueva 
Espaiia" ha hecho que en la actualidad la mayon'a de los autores no se tomen 
Ia molestia de adverrir a cual de las "Nuevas Espanas" se estan refiriendo, e 
incluso lo han ignorado ellos mismos, con lo que se ha llegado al absurdo de 
idemificar a esa "Nueva Espana" con la emidad polirica del "virreinato", y a 
su vez considerar que ese "virreinato de Nueva Espana" se converriria luego 
en "l\1exico", pais que por tanto existe como tal practicamente desde tiempos 
de Hernan Cones y Amonio de Mendoza. 

De este modo, los imegrames de este nuevo seminario tuvieron clara 
que habfa Ilegado el momemo de tamar el rero emonces lanzado en el pr6logo 
por Borah, donde advertia que el tema de las modalidades del gobierno pro
vincial en la Nueva Espana resulraba demasiado vasto como para escribir un 
libra definitive, para lo cual se iban a necesitar decadas y mas investigaciones 
de roda indole .. Su prop6sito, por ramo, habia sido ran solo el de ofrecer un 
manual que diera inicio al tema, y asi orientar a los imeresados, concluyendo 
con la siguieme adverrencia: "no dudamos que el preseme rrabajo se superara 
demro de pocos anos, pero tal evemualidad significaci el exito de nuesrra 
polirica de abrir a la invesrigaci6n nacional el tema de las modalidades del 
gobierno provincial en la Colonia" .. 20 

Debido a que habian rranscurrido dos decadas y media, y se habia 
generado una considerable producci6n de notables monografias y estudios 
sabre el tema, condiciones que Borah consideraba indispensables para volver 

1'). El cucrpo l~gal que imrodujo csta nueva carcgoria territorial para Ia Nueva Espana noes orro que Ia Rral 
OrdmanZit para tl tJtablrcimimro i instruccion dr imendwtrs dr rxircito y provincia m el rdno dr Ia A'ruva 
Espana. Wase Ia Edicionanorada dr Ia Audimcia dr Ia Numt Galicia. !\·farina Mantilla Trolle, Rafael Diego
Fern:indez Sotelo, Agustin Moreno Torres (edicicin y estudios), Mexico, Universidad de Guadalajara/!:] Colegio 

de ~1ichoadn/El Colegio de Sonora, 2008. 

20. Borah. "Pr6logo" en El gobimw prDr,incial.. ., p. 9. 
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a inrentar una amplia reflexion acerca de las cuestiones concernientes al 
gobierno en el antiguo regimen, y que se tenia clara cuales resulraban ahara 
las limitantes para abordar dicho rema -marco temporal, espacial y concep
tual-, se procedi6 emonces a definir los parametros que guiarfan este nuevo 
intemo. 

El puma de partida resulr6 par demas preciso: se trataba de repensar 
y replantear el tema del gobierno indiana es general - puesto que el mismo 
sistema de gobierno era aplicable, en principia, en todos los territorios ultra
marinas de la monarqufa hispana- a partir del caso especifico de la Nueva 
Espana, dado que par el momenta resulraba imposible un proyecro tan 
ambicioso que diera cuema de rodo el ambito de esas "Indias Occidemales", 
incluido desde luego el archipielago Filipino. 

Tambien se tenia clara que habfa que considerar toda la etapa colo
nial, ya que precisamente en la parte donde se habfan detenido los integrames 
del seminario anterior fue cuando mas complejo se habfa vuelto el tema del 
gobierno indiana. 

Debido a que el calificarivo de "provincial" aplicado al sistema de 
gobierno del antiguo regimen, mas que para precisar resultaria ahara motivo 
de mayor confusion, se opt6 par sustituirlo par otro que resultara mas preciso 
y mas aceptado en los estudios publicados en los ulrimos afios par los espe
cialisras. Al respecro hay que recordar que en la edad media el ius commune 
retorno del derecho romano el concepto de "provincia" y lo emple6 con gran 
provecho relacionindolo con otros como iurisdictio y dominio.21 

PARAMETROS DE TRABAJO 

Fue precisamente el concepto de iurisdictio el que permitio orientar el giro 
que ahara se daria al nuevo acercamiento hacia el estudio del aparato de 
gobierno en el antiguo regimen, rema que en ultimas fechas ha abordado 
con tanto interes la nueva corriente crftica de historia del derecho, de lo cual 

21. -~ ... una circunscripciOn territorial con un rCgimen jurisdtccional superior unitario se rcpura proz_.incii1" en JesUs 
Vallejo. Ruda ~quidnd, lq consumada. Col!upcir!n de !a potmad nonnutiw; -~12'0-!350), !v!adrid, Ccnrro de 

Estudios Consdtucionales, 1991, pp. 135-136. 
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tam bien da clara cuema Carlos Garriga, 22 desracando, referenre al tema en 
cuesti6n, el rrabajo de Jesus Vallejo,23 aunque hay una abundame bibliografia 
al respecto con un enorme imeres para la culrura occidental, como bien se 
puede apreciar en obras panorimicas como las de Harold Berman, 24 Paolo 
Prodi25 y Amonio Manuel Hespanha. 26 

Una vez idemificada Ia problemarica jurisdiccional provenieme del ius 
commune, procedia ahara ubicarla al interior de Ia temarica de Ia monarqufa 
hispana en general, e insertarla en el de Ia corona de Castilla en particular, 
sobre lo cual ramose han inreresado prestigiados hisroriadores anglosajo
nes como Haring, 27 Lynch/8 Elliott29 y Brading,30 ran solo por nombrar a 
algunos de los mas connorados. En la propia Espana se cuenra con rraba
jos tan reconocidos como los de Jose Antonio Maravall,31 Pablo Fernandez 
Albaladejo,32 Jose Luis Villacaiia~3 y Pedro Ruiz.34 

Una vez ubicada la monarquia car61ica denrro del contexto de la cul
rura jurfdica occidental, y seiialada la corona de Castilla como Ia parte de Ia 
monarquia a destacar, era convenienre abordar ahora el rema del gobierno 

22. Garriga, "Orden juridico y poder politico ... , paSiim. 
23. V2.1lejo, Ruda ~quidad ... , pasrim. 
24 . H arold J. Berman, La forma cion d~ Ia rradicion juridica dr Occidm u, naduccion de Monica Utrilla de Neira, 

Mexico. Fondo de Culmra Economica, 1996 (Ia. ed. en ingles: 1983). 
2 5. Paolo Prodi, Una hisuiria d4 just if"· Do pluralismo dos tribunais ao mod~mo dwzlismo mtr< a comcibzcia to diuiro, 

Usboa, Editorial Esrampa, 2002. 

26. Amonio Manuel H cspanha, Panormn.z historico dtt culturd juridic;: w ropcia, Portugal, Publica<;oes Europa

America, I99S. 

27. Clarence Henry Haring,£/ Imperio &patloi m Ambka, version espanola de Adriana Sandoval, !o.iexico. Alianza 

Editorial :\icxicana, Conscjo Nacional para Ia Cultura y las Artcs. 1990. 

28. John Lrnch. &pai;a bajo los Austriasll· Imperio)' absolutimzo (15I6-!598j. rraduccion de Josep Marfa Barnadas; 

por Ia ampliaci6n de 1981 , Albmo Clave ria, Barcelona, F.dicioncs Peninsula, historialcicncia/sociedad 56, cuarta 

edici6n (ampliada y rc,·isada), l982 (la. c:d. en ingles: I%;). 

29. John H . Elliott, La Epmitt impmal, /469-1716. rraduccionJ. Marfany. Madrid, Biblioteca Hisroria de Espana. 
2()06. 

30. David A. Brading. i\fill<rM ) ' com<rciames en cl Mfxico borbdnico (1763-I8JOj, rraducror: Robcrro Gomez Ciriza, 

Mexico, Fondo de Cu!tura Economica, la. reimpresion: 1983. 

31. Jose Antonio .Maravall, Es;ttdo moderno y mmtalidad social. ;ig!os XV a XFJJ, Ediciones de Ia Rcvista de O ccideme, 

S.A., Madrid, 1972, 2 vols. 

32. Pablo Fernandez Albadalejo, Fragmmro; de Mo11nrquia. Tml>,ifos dr bistorin polfrica,!\.fadrid. Abnza Editorial. 

Alianza Cniversidad, 1993, 487 p. 

33. Jose Luis Villicana Berlanga, La jomurdo11 dr los Reilloi Hispanico!, Espana, Espasa Forum, ZO!lG. 

34. Pedro Ruiz. Torres, Rrformirmo e Ilumado, , Volumm 1~ Joscp Fontana y Ramon Villarcs, Direcwres, Barcelona, 

Hismria de Espana, Crftica.l.,.farcial Pons, 2008. 
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indiano, extension polftica y juridica de Ia mencionada corona castellana, 
tema para el cual resulta fundamental una obra clasica de mediados del siglo 
xvu de uno de los grandes analistas juridicos de ese gobierno indiano, Juan 
de Solorzano Pereira,35 que como oidor que fue de laAudiencia de lima pudo 
dar razon de como fue que las Reales Audiencias Indianas se convirtieron 
en el pilar instirucional sobre ei cual se sostuvo durante tres siglos el imperio 
espafwl en ultramar. Sobre el tema de las Audiencias Indianas un dasico en 
la materia de la historiografia comemporanea es ellibro de Ruiz Guinazu,36 

aunque, por otra parte, se cuema tambien con estudios mas reciemesY 
Para el tema concreto de las Audiencias correspondienres a Ia Nueva 

Espana sirvieron de referente los trabajos de Pilar Arregui,38 Jose Luis 
Soberanes39 y Teresa Sanciriena40 para Ia Audiencia de Mexico, y para Ia de 
Nueva Galicia los de John H. Parry,41 Rafael Diego y Marina Mamilla.42 

35. juan Solorzano Pereyra, Polirica lndianr., lmroduccion Francisco Tomas y V~licnre. Madrid. Bibliorcu Casrro . 

Ediciones de Ia Fundacion Jose Amon io de Cast ro, Turner Libras S. A .. !9;'6. 

36 . Enrique Ruiz Guiiiazu. Liz Magim·.:uura bidi,11/a, BuenO$ Aires, f aculr:.d de Dcrccho v Cicncias Sociab , 1916. 

37. Rafad Diego· Fernandez Sotelo, "Una m irada comparaliva sobrc las Rcalcs Audiencias l nd ian>s" en Oscar 

Mazln (cd.), Mixico m t! mundJJ hispdnico. op. cit. (vol. 2, pp. 517-553). Y Carlos Garriga, "Concepcion )' apamos 

de Ia justicia: las Reales Audiencias de Indias" en U lia V. O liver Sanche-z (coord.), Convtrgmcias y divtrgm cias: 
Mixico y Pau, siglos Xl'I·XIX, Mb.ico, L'nive~idad de Guadalajara, El Colegio de Michoadn, 2006, pp. 21-72. 

38. Pilar Arregui Z :;.mo rano , La Audiwcia d~ Mixico stglill lor t•i.<ir:ulcw, sig!os Xl'f)' .\Til, L':\ A~-1. hm truro de 

lnl'esrigaciones Jurid icas, Mexico. 198) (la. ed.: 19Sl). 

39. Jose luis Soberanes Fernandez, Los Tribuu.• /~; dt Ia Nuc:•al:.sp:uia. Antologia, Mexico. l.: i"A~l . !mtiruro de 

Invest igaciones Jurid icas. 19SO. 

40. Teresa Sandnena Asurm cndi, La Audimcia de Mexico m t! rtin.do dt C.~rios m , :O.lexico. l n< Lirmo de 
lm·esrigaciones j uridicas. l.:NA~1, 1')9'). 

41. John H . Parry, Ln Audimd:z dt1Vun•a Gulicia en tl Iiglo >:Fl. Esrudio sobrul gobicrno rolouia! trp.:iio!, version 

espaii.ola de Rafad Diego-Fern:lnde:z y Eduardo Wi lliam s. e5tudio inrroducto rio por Rafa el Dicgo-Fern:indez. 

lv!e~ ico, El Colcgio de lvl ichoad n en cocdicion con el Fideicorniso T<ixidor, 1993. 

42. Raf.rd Diego-Fernandez Sorelo, La p rimigmi.z Audimdu dt fal'{un·a Galicia (!5-iil-!5/2). Resprmtil ai cumionario 
dt Juan dt Or:ando por el oidor Migutl CMtrtrm y GuttJnrd, Guadalajara, £1 Colcgio de Michoac:in, lnsrituro 

D:lvila Garibi de Ia Camara Mexicana d~ Comcrcio de Guadalajara. 1994. Rafad Dicgo-Fcrni ndez Sotelo y 
/\·Iarina ~familla Trolle, Esrudio y edicion, La il/un·a Galicia en a ocmo del lmpuio tspa•io!. Los papr!e.' de 
Duccho de fa Audimcia dt Itt iVutva Galicia drl Lia nciadiJ juan }osi Ruiz Mo.<coJo, ;u ngrr.trfis.-al }' rrgid~r del 
Ayumamirm o de Guadalajara, 1780 · 1810, 1\·!exico, El Colcgio de M ichoadn, Uni,-orsidad de Guadalaj.u~ , 4 

yoJs., 2003-2005. (En 2006 se publico Ia segunda ed. del ,·ol. J yen : 009 el CD con los 4 vols. en \'ers i6n facsimilar 

r paleografica). Rafael Dk go-Femandez Sotelo y Marina .Manrilb Tro!le. cdicion y m udio, Libro dr Rrai<I 
Ordml'S y Cidu!as de m Magrstod. Audirncin dr fa Nueva Gnlicia . .<igla XFJ!!, Mexico, El Colegio de !1.1ichoacin, 

Universidad de Guadalajara, El Colegio de Sono ra, 20{18. Y Rt.•f Ordmanw para el m ahlrrimimto i inirr•cciou 
de imendenres de txirciro )' provinria m ti rei no de !a Nut~ •a Espana. Edicion mwtad.• de fa Audim cia dr la NueM 
Galida, op. cir. 
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Aqui es imporranre senalar que el remade la administracion de la 
jusdcia durante Ia etapa novohispana cuenta con trabajos relevanres como 
el de Jose luis Soberanes relarivo a Ia organizacion del sistema judicial 
novohispano;43 el de Maria del Refugio Gonzalez y Teresa Lozano sobre Ia 
imparricion de justicia en el nivel de gobierno provincial,44 y el de Jaime del 
Arena! sobre Ia administracion de Ia jusricia en ei ambito local.45 Otro par de 
rrabajos significativos son los de Andres lira sobre el amparo colonial46 y ei 
de Claudia Gamino acerca del recurso de fuerzaY 

En los trabajos mencionados de Soberanes y de Refugio Gonzalez se 
induye Ia clasificacion sabre Ia organizacion de Ia justicia ordinaria, privariva 
y especial en Nueva Espana, y Carlos Garriga por su parte aborda el tema 
de Ia jusricia ordinaria y extraordinaria en las Reales Audiencias Indianas.48 

Para el rubro concreto de los conflictos de competencias jurisdiccio
nales, junto con el apartado que incluye Jose Luis Soberanes al respecro en 
ellibro mencionado, se consultaron los trabajos de Consuela Maqueda49 y 
Rafael Diego.50 

43. Jose' Luis Soberanes Fernandez, Los Tribtmaks tk la ,Vua·.~ &paiia, op. cit. 
44. Maria del Refugio Gonzalez y Teresa l.ozam1, "La administracion de !a justicia" en Borah, Ei :r.ohiaua 

pro::i>:cial . .. 
45. Jaime del Arena I Fenochio, "La justicia civil ordinaria en Ia ciudad de Mexico durante el primer tercio del 

siglo xvm" en x Congruo da lnsriruto lntrrnacio1111l d~ Hirtoria da Dtruho Indiana, Mexico, Escuda Libre de 

Derecho, UKAM, 1?95, 2 ,·ols. (,·ol. £. pp. 39-64). 

46. Andres Lira, Ei amparo co!onin!y tl juicio tk ampnro r~uxicano. (AIIr~udmw novol.>ispanos del Juicio t:U Amparo), 
prologo de Alfonso ?-:oricga, G .. lviexico. Fondo de Culrura Econ6mica, 1,72 (Ia. reimpresi6n: 1 97~l). 

47. Claudia Gamii\o, £! rec~r.<o t:U f-'ewt m laAudimcin tie la !11u~t·l1 Colicin, ;iglo .W/11, Dircctores: Guillermo de Ia 

Pciia To~re, Rafael Diego-Fcrnandez Sotelo, Guadalajara, Centro de Investigaciones y Esmdios Superiores en 

Antropologfa Social, Unidad Occidenre, ~009. 

48. Carlos Garriga. "Las Audiencias: Ia jusrida y el gohierno de las lndias" en Feliciano Barrios (coord.), El Gobi~mo 
d< rm Mundo. Virr(il;awJ )' AuditnciaJ m Ia Amtricn Hi!pJnic.~. Cuenca, Fundaci6n Rafael del Pi no, Ediciones 

de Ia Univrrsidad de Castilla-La Mancha. 2004, pp. 711-794. 

49. Consuela Maqueda Abreu, "Un conflicro de comperencias entre d Santo Oficio )' el Virrcy de Ia Nueva Espana 
en 1622" en Der(cho y Adminisrracitfn Publica m U1s India; HispdnicaJ. Aetas da Xll Congr•so lnurnncional de 
Hisroria da D~rtcho India no (Tokdo, 19 a 21 tk ocrubrt de 1998), Coordinador Feliciano Barrios, Espana, Cones 

de Castilla-La Mancha, Ediciones de Ia Universidad de Castilla-La Mancha, Cuenca, 2002, 2 vols. (vol. ll, pp. 

945-965): y "holuci6n del parrona10 regio. Vicariaw indiana y conflictos de competencias" en £/ Gobi~mo tk 
un ;\-!undo. Virrtina<or yAudimcias en Ia Amirica Hispanica, coordinador: Feliciano Barrios, Cuenca, Fundaci6n 

Rafael del Pi no, Edicioncs de Ia UniYersidad de Casrilla-La Mancha, 2004, pp. 795-829. 

50. Rafad D iego-Fernandez Smdo, "La comunidad indfgena de San Pedro contra cl espaiiolleproso (Conrroversia 

enrrc d Presideme y la ;\ud icncia de la Nueva G3licia, 17%l" en El Gobirrno tk un Mm1do, op. cir., pp. S31-S.l8. 
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VISI6N DINAMICA DEL APARATO DE GOBIERJ:\0 INDIANO 

Por lo que se refiere en concreto al sistema de gobierno en Ia Nueva Espana, 
lo que corresponde sefi.alar es que la regia para su estudio ha sido a partir 
del merodo de "compartimentos estancos", tanto par lo que a sistemas de 
gobierno se refiere como a cada una de las insrituciones, con lo que quere
mos sefialar que lo usual es encontrar un analisis del aparato de gobierno 
de los Austria por un lado: virreyes y Audiencias; por el otro del de los 
Borb6n: intendencias y subdelegaciones; y, finalmente, del constituciona
lista de 1812: Cortes Generales, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos 
Constitucionales. 

Concerniente al estudio particular de cada uno de estos sistemas de 
gobierno distintos, se vuelve a aplicar el mismo merodo de compartimemos 
esrancos, de suerte que se presentan monografias para cada una de las ins
tituciones que conformaban dichos sistemas, y asi renemos estudios espe
d ficos sabre virreyes y virreinatos; sobre Audiencias; sobre gobernaciones; 
sobre alcaldias mayores y corregimiemos; sabre los ayuntamientos y sabre las 
republicas de indios respecto del sistema de gobierno de los Austria, lo cual 
tambien es aplicable a los ouos dos sistemas mencionados. 

En un regimen politico de carckter jurisdiccionalista, como lo era 
el del antiguo regimen, el merodo de comparrimemos estancos empleados 
para abordar el esrudio de la maquinaria de gobierno deja alga que desear, 
pues ofrece una limitada y distorsionada imagen de como funcionaban en 
realidad las cosas. Ademas, hay que tener muy en cuenta que si esto que 
decimos aplica al estudio de un solo sistema de gobierno - el de los Austria, 
el de los B.orb6n o el constirucional-, cuando se parte del hecho de que cada 
uno de estos sistemas de gobierno no ruvo vida independieme -a excepci6n 
del de los Austria- , sino que se fueron traslapando unos con orros, el sistema 
de imendencias no vino a suplir al vigente de virreyes y Audiencias, sino a 
sobreponerse al mismo, con la novedad de que los subdelegados habrian de 
reemplazar a los antiguos corregidores y alcaldes mayo res, y el nuevo regimen 
constitucional, aunque en muchos senridos lo prerendi6, termin6 par aco
plarse, de manera por demas forzada y torpe, a los orros dos modelos, y asi 
tenemos que aunque Ia Consriruci6n introduce Ia nueva figura de jefe poli
tico superior y subalterno, lo {mica que se hizo en America fue cambiarle de 
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nombre a los virreyes, a los intendentes y a los subdelegados, de suerre que a Ia 
vuelta de Fernando VII no hubo el menor problema en reciclar a los flamantes 
jefes politicos reenfundandolos en sus antiguas casacas. 

Con lo anterior se prerende Hamar Ia arenci6n en la imporrancia que 
tiene adentrarse en el esrudio del apararo de gobierno a partir del funciona
miento del mismo, y no de desmontar cada una de sus partes y analizarlas 
bajo el microscopio de Ia legislaci6n y de Ia doctrina, ya que este ripo de 
estudios, aunque resulren ricos y compleros par lo que se refiere a cada uno 
de dichos engranajes de Ia maquinaria politica del antiguo regimen, no per
miren apreciar como era que en Ia pracrica cotidiana funcionaba un regimen 
jurisdiccional como aquel que se vino a complicar tanto con e1 traslape de los 
distintos sistemas politicos que se fueron presentando. 

CONFLICTOS DE COMPETENCIA JURISDICCIONALES 

La cuesti6n consisrfa entonces en definir cual resulraba, par tanto, el mirador 
adecuado para observar en plena funcionamienro el apararo de gobierno del 
antiguo regimen, y al respecto Ia respuesta fue el de las competencias juris
diccionales, respecro a lo cual conviene comenzar por traer a colaci6n Ia doble 
definicion que Escriche nos ofrece de este concepro: "Comperencia. El dere
cho que riene un juez 6 tribunal para conocer de una causa", y "Comperencia. 
La controversia 6 dispura que se suscira entre dos 6 mas jueces 6 rribunales 
sabre cual de ellos es el que debe conocer de cierta causa 6 negocio. De esta 
definicion y de Ia del articulo antecedenre resulra que Ia palabra competencia 

no solo se aplica al derecho de juzgar un negocio contencioso, sino tambien 
a Ia conrienda de dos jueces sabre esre derecho" -esta segunda acepci6n es Ia 
que se adopta en este rrabajoY 

La explicaci6n del porque de Ia imporrancia del remade los conflicros 
de competencias jurisdiccionales para apreciar al aparato de gobierno del anti
guo regimen en pleno funcionamiento, a todo vapor se podria decir, radica 
simplemente en el hecho de que par tratarse de un regimen jurisdiccional 

51. Joaquin Escrichc, Dicciou.1rio ravmado d~ lcgil!llcicill _y juri!prut:UnciA. Nrm•A ~dicion corrtgida norab&mmu, )' 
twmmti!dJ cor1 nun.-o; mtirolo.<, nouu y uditionfS robrrd tkrecho amaicano por Don juan B. Guim, Madrid, 189}. 
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este ripo de comperencias sacan a la luz cuales eran los asumos mas delicados, 
complicados o rrascendenrales que afectaban al sensible sistema jurisdiccional 
al enfrentar a dos o mas autoridades que se consideraban competentes para 
resolver un asunto determinado, y como ya se sabe que Ia jurisdicci6n era la 
mayor prerrogativa del ejercicio del poder politico de la epoca, de ahi resulra 
facil de comprender que lo que estaba en juego, mas que Ia mera resoluci6n 
de un caso o asunro concreto, era la cuota de poder que correspondia a cada 
autoridad jurisdiccional. 

Ahara bien, si a esto se agrega la complejidad extra que entrafi.aba el 
aparato del gobierno de ulrramar, se podra clarameme comprender par que 
las competencias que ahi se suscitaban resulraban mucho mas frecuentes y 
enconadas que las que se presenraban en la Peninsula, pues las complicacio
nes resultaban infinitas, y como lo que estaba en juego era nada menos que 
la honra y el presrigio de Ia auroridad en cuesri6n, se explica par que aun los 
simples asuntos de prorocolo y de precedencia inundaban los despachos de 
Ia corte. 

DE L\ NORl\fA ... 

Una aclaraci6n que es preciso aiiadir es que nose rrata de un estudio ins
ritucional de tipo tradicional; es decir, lo que se prerende no es hacer un 
rrabajo de como a lo largo de los siglos y de los distintos sistemas politicos se 
regula el tema de las competencias jurisdiccionales, alga de real imeres que 
se expondra de manera par dem:is esquematica. Lo que este trabajo busca es 
alga par una parte mas simple, pero, se considera, de mas provecho par las 
posibilidades reales que ofrece de adenrrarse en un tema tan medular pero a 
Ia vez tan desconocido y poco considerado. 

Para hacer mas evideme el fuerte comraste que se hace ripida y da
ramente ostensible cuando se constatan los diferenres resultados que se obtie
nen al abordar un problema, asumo o instirucion concreta a partir de las 
reglas o de los casas, aqu.f vamos primero a sefi.alar cuales fueron las reglas 
que los diversos sistemas politicos de la monarquia hispana fueron adoptando 
para atender los problemas de competencias jurisdiccionales que de manera 
ran reirerada y preocupame aflora ban tanto en la Peninsula como en las pose
siones trasatlamicas. 
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Habsburgos 

La Recopilaci6n de Indias de 1680 dedicaba al tema de las competencias un 
titulo completo, e1 IX del Libra v, ademas de que en varios orros articulos de 
diversos capitulos se aborda la cuesti6n. Sin embargo, consideramos que el 
articulo viii del titulo y libra citados resume de manera concisa Ia situaci6n 
que respecto del tema de las competencias de jurisdicci6n se vivi6 en la etapa 
de los Ausrrias, y que podriamos calificar de "competencias simples", dado 
que solo se rraraba de potenciales competencias que se presemarian entre dis
timas instancias de la jurisdicci6n ordinaria. 

Ley vii i. Que el luez, que aremare, 6 innovare, pendiente la comperencia, pierda el 

derecho, que podia rener al conocimiento de el pleyro. Par evitar los inconvenientes, 

que resultan de las competendas de jurisdicion, que muchas vezes se mueven entre los 

!uezes, sin otro fin, que sustentar, y deftnder ms contiendas, y porjias. H emos resuelro, 

que el Minisrro, 6 Tribunal, que aremare, 6 innovare, pendienre la comperencia, 

por el mismo caso pierda el derecho, que pudiera rener al pleyro, 6 negocio de 

que rrarare, y quede remitido i la jurisd icion de el orro Minisrro, 6 Tribunal con 

quien compitiere. Y mandamos a los Virreyes, Presidentes, Oidores, Alcaldes de 

el Crimen, Governadores, y Capiranes generales de qualesquier partes de nuesrras 

Indias, Armadas, y Floras de Ia Carrera, y i rodos los demas luezes de elias, que 

assi lo guarden, y cumplan. D. Felipe IV en Madrid a 25 de marzo de 1636 y a 11 

de Abril de 1638. D. Carlos Segundo y Ia R. G.52 

Borbones 

La etapa mas relevante para America y Filipinas del reinado de los borbones 
se dio cuando a Jose de Galvez se le encomend6la direcci6n tanto del minis
terio como de Ia secretaria de Indias en e1 aiio de 1776, ya que entre ese aiio y 
el de 1787, cuando falleci6 al frente del cargo, tuvieron Iugar grandes reformas 
politicas, juridicas y administrativas, que tantas consecuencias habrian de 
generar en aquellas posesiones rrasadanticas. 

52. Rrropiladth1 d~ fe:in d~ los rryno.< dt las J,dias. coordinacion Francisco de Icaza Dufour, Edici6n de Ia Escuela 

Libre de Dcrccho y de Miguel Angd Pornia, :-.Jexico, 1987, 5 vok. d 5" ,·olumen csca dcdicado a cstudios 

hisrorim-juridicos. 
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Al respecro, uno de los remas que tanto vino a alrerar al consolidado 
sistema politico de los Austria fue precisamenre el de las jurisdicciones, puesto 
que al gobierno de los jueces o de la justicia se le vinieron a ari.adir nuevas 
modelos de gobierno, en este caso uno milirar-53 y otro de real hacienda.54 

Y par si esro no fuera suficiente, al poder espirirual, es decir Ia jurisdiccion 
eclesiastica, se le hicieron grandes ajusres,55 con lo que el arden jurisdiccional 
tan bien organizado en tiempos de los Austria, con los Borbon vino a sufrir 
graves trasrornos como se pondra de manifiesro a cominuacion. 

Dentro dellapso que Galvez estuvo al frente de los negocios indianos 
se realizan rres grandes reformas en los ordenamientos juridicos que inciden 
directameme en el rema de los conBicros de competencias: 

• En 1776, al crearse la figura de regentes al freme de las Audiencias 
Indianas, en las Ordenanzas promulgadas para este efecro, en las 
juntas ad hoc de competencias que presidian los virreyes para resolver 
las mismas, se les sustituye por los nuevas regemes.56 

• En 1786 con la publicacion de las Ordenanzas de Imendemes. 
• En 1787 con la publicacion de los autos acordados por pane de 

Eusebio Bentura Bderi.a, puesro que se incluyen imporrames cedulas 
al respecro publicadas bajo Ia presidencia de Gilvez en el Consejo de 
Indias. 

Para empezar nos vamos a ocupar de las reales cedulas que reunio un 
muy esrrecho colaborador de Galvez a su paso par la Nueva Espana, Eusebio 
Bentura Bderi.a,57 en su bien conocida recopilacion legal.58 

53. Ord~1UlnZI15 d~ S. M . para tl rigimtn, disciplina, rubordinaci6n, )' strrJicio dt sus txircitos. Dt ordtn deS. M ., 

Madrid: En Ia Oficina de Amonio Marin, lmpresor de Ia Secreta ria del Despacho Universal de Ia Guerra. Aiio 
l i 68, 3 vols., r. J, subdivide en tres uarados; 1. II, subdividido en dos tratados; <. m, subdividido en trcs tratados. 

54. Rtal OrtkJlfln::A p.rM tl ettnbluimimta I i11srruccion tk immdmtts de txtrcito )'p ror;illd.z m d rrino dr lr. .·'lfw:;;J 

Espntill, op. cit. 
55. Nancy. M. hrris. La Corona)' rl duo m d Mt'xico cofollial. 1579-1821, uaducci6n de \1argarita Bojalil.1v!6:ico, 

Fondo de Culrura Econ6mica. 1995 (Ja. ed. en ingles: 196$}. 

56. Jose Luis Sobcranes Fernandez, Los Tribunaln tk lr. Nut vr. &p.uiP, op. cit . 

57. Rafad Dicgo-Fermindez Sotelo et al., Manijimo de Eusrbio Bmrura & lriia, Edicion, incroduccion y noras por 
Ignacio Almada Bay, Jose Refugio de Ia Torre Curiel, Rafael Diego-Fem:inde-z Sordo, Maria del Pilar Gutierrez 
Lorenzo, Gilberto LOpe-z Castillo, Marina i\-1andlla Trolle ... , Mexico, El Colegio de Michoacan, Universidad 
de Guadalajara, El Colegio de Sonora, 2006. 

58. Eusebio Ventura Beleiia, Rtcopi/aci6n sumoria d~ rodot los autos acordtul.os de /a m1f audimcia )'sa/a del cn'men tk 
mal•luroa Epaiia, y providmcias tk ru .ruprrior go bin-no; de 11arias uales cMulaJ J ordmrs qzu dtspuil de pubiiCilda 
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La seccion de los auros acordados en la cual se encuentran estas 
disposiciones sobre competencias jurisdiccionales es la que lleva por titulo 
"Recopilacion sumaria de las providencias de este superior gobierno", en 
donde para empezar tenemos la Real Orden de 26 de septiembre de 1779 

sobre comperencias entre las jurisdicciones de guerra y ordinaria. 

CC. Que esra Real Audiencia por sf y por los Jueces Ordinaries de su disrriro 

observe y haga observar punrualmente las Ordenanzas de las Milicias de este 

Reyno y Ia Real Cedula de 3 de Abril de 1776, copiada en el segundo romo con 

el numero 25 sobre arreglo y decision de las Competencias entre las jurisdicciones de 

Guerra y Ordinaria, con solo Ia diferencia que Ia remision de Amos prevenida en Ia 

cirada Real Cedula al Supremo Consejo de Guerra en Espana, se enrienda en este 

Reyno a los Capitanes Generales 6 Gobernadores independiemes.59 

La Real Cedula de 8 de diciembre de 1780 sobre comperencia entre 
Prelados Diocesanos. 

CCII. Que siempre que el Arzobispo de Mb:ico y Obispo de Puebla disputen 6 digla

dien sobre jurisdiccion deben ocurrir d esta RealAudiencia para que declare qual de los 

dos jueces hace foerza en conocer y solo en el caso de sentirse agraviados de Ia provi

dencia del expresado Tribunal, podcin acudir al Consejo de Indias, represenrando 

lo que ruvieren par convenienre, sin suspender lo determinado par Ia Audiencia.60 

La Real Cedula de 8 de diciembre de 1786 relariva a competencia de 
la jurisdiccion real y eclesiasrica, para que no conmine esra con censuras y 
penas pecuniarias al primer oficio, y antes use de exhorros, y que no se hagan 
prisiones de !egos por orden del eclesiastico sin que preceda la del corregidor. 

CCIII. Que los Proviso res y Jueces Eclesidsticos en los casos de Competencia con los 

lvfagistrados Reales no conminen a/ primer Oficio COil Ia pena de excomunion mayor 

Ia RuopilaciOn tk. prologo de Maria del Refugio Gonzalez,Mexico, l:NAM, 1981 {Ia. ed.: 1787). DespUi!S apareci6 
una segunda edicion facsimilar, en 1991, de Ia UK~M. Institute de Investigaciones Juridicas, Seric A. Fuentes b) 
Textos y esrudios legislativos, num. 28, en 2 romos. 

59. Emobio Vcnrur• Bdcna. R~<opilacio'l mmmia, op. tit. 
60. Idm1. 
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ipso facto incurrenda ni de muftas pecuniarias, pues deben usar del regulado y pru

dence metodo de Exhorros con Ia moderacion y remplanza ran recomendada por 

el Concilio de Tremo y por Ia Ley de Indias en quamo a imponer censuras y 

penas pecuniarias a los leges, aun en los cases que para eUo tengan jurisdiccion 

indisputables; cuyas disposiciones obran con mayoria de razon, respecto de los 

Jueces Reales, por ser mucho mayores los inconveniemes que deben recelarse de 

su inobservancia con perjuicio de Ia publica cranquilidad. Que los Alguaciles, 

Porteros y demas Ministros de jusricia no hagan prisiones por 6rden de los Jueces 

Eclesiasticos sin que preceda a lo menos mandam verbal del Corregidor, a quien 

incumbe imparrir el auxilio quando convenga, que debera hacerlo conforme a lo 

dispuesto porIa ley.61 

La Real Cedula de 14 de marzo de 1785 que ordena que las comperen
cias entre jueces reales las decida d Virrey: "ccrv. Que i los Virreyes corres
ponde privativamente la decision de Competencias de jurisdicciones, asi 
civiles como criminales entre Gobernadores, Corregidores, Alcaldes mayores 
y Ordinarios de la comprension de este Vireynato".62 

Y, finalmente, Ia Real Orden de 14 de diciembre de 1783, que est ipula 
que en las comperencias se de vista al fiscal de lo civil: "ccv. Que conforme a 
las Leyes, i la pd.crica, y a Ia Real Cedula de 4 de Febrero de 1757, se de vista 
al Fiscal de lo Civil en los Juicios de Competencia".63 

Si bien es cierco que estas cedulas y reales ordenes ruvieron su impacro 
en el tema de las competencias, nada tuvieron que ver frenre a! gran efecro 
producido con Ia entrada en vigor de las Ordenanzas de Intendentes, en 1782 

para el virreinato del Rio de Ia Plara64 y a finales de 1786 en el Reina de la 
Nueva Espafia,65 las cuales, como no podia resultar de otro modo, incluyeron 
varios articulos sabre el tema de las competencias, dado que por una parte 
definen Ia competencia jurisdiccional que les habria de corresponder tanto a 
los intendentes como a los subdelegados y a la junta superior de real hacienda, 

61. !don. 
62. !don. 
63. !don. 
64. Laura San Ma rrino de Dromi, Comtirucion Indiana d~ Calos l/1. La Rral Ordmanza d~ lnrmdmw dt 1782, 

Espana, Ciudad Argemina, Editorial de Ciencia r Cultura, Buenos Aires, !999. 

65. Rt.tl Orrk=m:n ptrra ~1 ~.<rtrbll'dmirnto I imtmcciou di' i11rmdm m dr (.«'rei to y pr01•i1Jcia m r! rri>w riL !.a Nuem 
Espan.~, op. dt. 
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y par el otro hacen una complkada fusion entre estas nuevas jurisdicciones y 
la jurisdicci6n militar, como se vera a continuaci6n. 

Para empezar tenemos que este articulo es el que propicia el traslape 
de los sistemas politicos de los Austria y de los borbones, pues allado de las 
jurisdicciones de las nuevas autoridades se asegura la permanencia y vigencia 
del antiguo arden, es decir de los virreyes, las Audiencias y Ia Recopilaci6n 
de Leyes de Indias, por lo que el propio articulo advierte ya el potencial de 
competencias jurisdiccionales que necesariarnente se habrfan de dar. 

Arr. 7 ( ... ) Y mando que los lntendentes tengan por comiguiente d su cargo fm quatro 

ramos 6 causas de justicia, Policia, Hacienda y Guerra, ddndoles para ello, como lo 

hago, toda fa jurisdiccion J•facultades necesarias, con respecciva subordinacion y 

dependencia en quanro corresponda a las dos primeras, los de Arispe y Durango 

a! Comandame-General de sus Provincias, los diez restantes al Virrei, y todos d 

las Audiencias rerritoriales, segun Ia distincion de mandos, naturaleza de los casos y 

asuntos de su conocimiento, y conformed las Lqes recopiladas de lndias como se expli

card en e! cuerpo de esta Ordenanza, por no ser mi Real dnimo que las jurisdicciones 

establecidas en elias se confondan, alteren 6 impliquen con motivo de concurrir todas 

en una persona, quando se dirige principalmente esta disposicion d evitar ws freqiien

tes embarazos y competencias que remltarian entre los lntendentes )' Gobernadores, 

Corregidores 6 Alcaldes Mayores, si quedaran separados estos empleos antiguos en las 
Capitales y Provincias dmzde ahora se establecen nuevos. 66 

Aqui es imporrante apreciar el surgimiento de la todopoderosa Junta 
General de Real Hacienda, que ranra imponancia y repercusiones alcanzaria 
en el rubro de las jurisdicciones: 

66. ltim1. 
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al mejor curso de los negocios de mis Reales inrereses; pucs con esta mira, y Ia de 

proveed mis Vasallos de promo rcmedio en los agravios que cxpcrimcnraren sobre 

los ramos y materias corrcspondiemcs a dichas dos Causas, conudo d Ia propia 

junta Ia jurisdiccion y focultades necesarias para que breve y mmariamente conozca 

y tktemzine en apelacion de los !ntmdcntcs, con audicncia de mi Fiscal, y, executada 

su providcncia, me Ia consulte con remision de auros si Ia rcclamare alguna de las 

partes. pcro quando In competmcia o dudn Juerc sobrc fomltades de In dicha junta 

Superior tk Hacienda, Ia usolvcrd cl Virrii con an·t'glo a/ verdadero espiritt1 de esta 

Instrucdon, y sc e).'t'Cutard tam bien imcrinammre lo que detem1int', ddndome cuema 

porIa misma Via mervada de !ndias.67 

El articulo que viene a cominuaci6n inrroduda el germen de innu
merables futuras competencias encre las jurisd icciones ord inaria, military de 
real hacienda: 

67. !d~m. 

68. !dmL 

86. Para evirar que se susdten competencias de jurisdicdonrs sobre cl Juero que con·cs

pondc d los Ministros y Subaltcmos emplcados en mi Real Hncimda, declaro que, 

como inhermu dIn graduadon y bonorts que por el Articulo 302 de t:Sta fllStruccion se 

conccden d los !ntendentcs de Exircito y d los de Provincia, debrm gozar y gocm rmos y 
otros, sus Mugeres, Hijos y Criados, el Juero militnren los casos y con las exccpcioncs 

que esra concedido por varios Ardculos de los rlwlos 1, 2, y 11 , trarado 8 de las 

Ordenanzas Generales del Excrcito de 22 de Octubre de 1768, y posteriores decla

raciones, a los Milirares, sus Mugeres, Hijos y Criados, y que de sus causas C iviles 

y Criminales conozca privarivamenre en primera insrancia, con las apelaciones a 
mi Real Persona porIa Via reservada de Indias, Ia Junta Superior de Hacienda, 

a Ia qual concedo para ello, y para que asimismo conozca de sus Tesramenros 

con arreglo al Arrfculo 20 del citado rirulo ll, Ia necesaria jurisdiccioo y faculra

des, y que pueda subdelegarlas para Ia substanciacion en los casos y personas que 

tenga por convenience: con prevencion de que se han de enrender rambien exce

wados del expresado fuero militar todos los asunros y casos que sean relarivos a los 

lntendenrcs, y rraigan origen de Ia jurisdiccion Real Ordinaria }' causa de Policia 

que deben exercer como Corregidores, pues en ellos se hade observar lo prevenido 

por e1 Articulo 6 de esta Instruccion.68 
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Como se puede apreciar se trataba de mecanismos complicados y 
muy poco pd.cricos, y menos aun claros y precisos, que muchas veces mas 
que destrabar competencias, generaban, por el contrario, cumulos de elias: 

87. Igualmeme declaro que, mediante come terse por el Ardculo 282 asi al Comador 

y Tesorero Genera les, como i los Principales de provincia y a los Foraneos, las 

funciones de Comisarios de Guerra concediendoles sus prerogacivas y uniforme, 

hayan de gozar y goccn unos y orros del fuero milirar en los propios r<~rminos 

expresados por el Arriculo anterior; y que asimismo le gocen los Oficiales y demas 

Dependiemes que se hallen empleados y jubilados con sueldo, ramo en Ja reso

reria y Contaduria General de Exerciro de Mexico, quamo en las Principales de 

Provincia pues que han de ejercer en sus d.isrriros las funciones de las de Exerciro; 

conociendo de las causas Civiles)' Criminates de todos privativamente en primera 

instancia, siempre que en ef!as no pierdan dicho foero, y uzmbien en sus Testamentos 

con forme al Articulo 19, titulo 11, rrarado 8 de las ciradas Ordenanzas, los respec

civos Inrendenres como que son sus narurales Gefes Politicos y M ilitares, con las 

apelaciones de sus providencias a Ia Junra Superior de Hacienda, y de las de esra a 
mi ReaJ Persona. Y d fin de corrar rodo motil'O de compete11cia sobre el co nacimiento 

de negocio que sea relativo d qWl/quiera de las Personas d quimes por este Artimlo y el 

anterior se declara el Juero militar, mando se observe exdcta y rigurosamente fo resuelto 

por mi ReaL Ctdula de 3 de AbriL de 1776, y qzte en los casos en que ella ordena se 

consulte aL Consejo de Guerra, se haga (por raumes de Ia distancia ultra marina, y aun 

quando aquelfos ocurran mtre alguna de mis Reaks Audiencia y Ia expresada Junta 

Superior) m el mismo modo, y para el propio fin, por mano del Vin·ti de Mi.:r:ico d otra 

junta que este formard y presidira en su posada, componiindola ademds el lntendente 

General de Exercito, y el Regente de aquella Audiencia Pretoria/; ia qWli decidird 

d pluralidad de votos, y conforme d Ia mencionada Ctdula, eL caso 6 duda que se Ia 

consultare, pues para elfo ltz concedo competente autoridad, jurisdiccion y focultades. 69 

Para hacerse una idea del caos y desbarajusre que causa ranra innova
cion al orden jurisdiccional imperanre en la epoca, conviene tener presenre lo 
dicho por un buen conocedor en d rema: 

69. ldmz. 
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En aquella epoca, rarnpoco estaban definidos la autoridad y los poderes de los 

imendemes en el ambito de Ia adminisrraci6n de jusricia en sus correspondiemes 

provincias. En varias ocasiones hubo diferencias y enfrentamienros entre inten

denres y subdelegados o, en su caso, entre los alcaldes mayo res que aun quedaban 

por saber si Ia autoridad sobre los jueces aun esraba en manos de estos o en la de 

los intendenres.70 

Ya se podd. uno imaginar que si dentro del mero ambito de acci6n 
de los intendentes se presentaban estos serios problemas de interpretacion 
que derivaban de inmediato en competencias jurisdiccionales -con tantos 
6rdenes jurisdiccionales correspondientes al gobierno de los jueces, al de los 
intendentes, al de los milirares, al de los oficiales de real hacienda y a! eclesias
tico- , la cantidad de las mismas que se suscirarian rodos los dfas sabre Ia mas 
mfnima cuesti6n. Ahara bien, si a lo anterior le aiiadimos el hecho de que los 
borbones fueron pr6digos en crear nuevas esferas jurisdiccionales, como los 
consulados, las universidades y los tribunales de mineria solo par mencionar 
los mas conocidos,71 se emended. el caos jurisdiccional y la ingobernabilidad 
de la situaci6n, dado que ni las propias auroridades tenian daro cui! de elias 
era la competente para resolver un caso o problema concreto que se presentara 
ni cui! el procedimiento a seguir, y de ahi que lo que hasta el momenta habia 
sido la excepci6n ala regla -las competencias jurisdiccionales- se volvieron Ia 
regia misma, par lo que, parafraseando a Carlos Garriga, se puede decir que a 

partir de los borbones en America no sorprenderd que el tema de las competencias 
jurisdiccionales llegase a formar parte de Ia Jisiologia (que no de fa patologia) del 
sistema politico. 

En resumen, podemos observar que en Ia etapa de los borbones se 
abre un importante espacio polltico y jurfdico a la jurisdicci6n militar a la 
vez que la jurisdicci6n eclesiastica es fuertemente limitada por media del 
recurso de fuerza, el auxilio del brazo secular y la limitaci6n al tema de las 

70. Horsr Pierschmann, Las rr_{omuu borbOnicas y e! sistoni4 de inrendencias de 1VIll"l ·'il Erpttfl.a_ Un esnulio polhicc 
administrarivo. rraduccion de Rolf Roland 1\Ieyer .\1isteli, Mexico, Fonda de Cultura Econ6mica, J ~% (la. cd. 

en aleman: 1971), p. 164. 

7!. Annick Lemperiere, "La represemaci6n polirica en el imperio espaiiol a finales del amiguo regimen" en Marco 

Bdlingeri, Dindmicar d~ antiguo rigimen j' ordm constirucional. R'presmtacion, justicia )' administracion m 

lbrroamirica, rig/IJr XI'/11-X!X, Torino, O[[o Ediwre, 2000. pp. 5S-7L 
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excomuniones y, finalmente, se asigna privativamente a los virreyes Ia deci
sion sabre competencias, aunque de hecho el que verdaderameme evalua Ia 
simaci6n es el fiscal de lo civil. 

Al respecto conviene tener preseme el comemario de Brading: 

A pesar de rodo el miniscro de las Indias no rom6 en cuenra esras proposiciones, 

sino par el conrrario en 1783 cre6 un nuevo fuero a! esrablecer el gremio minero y 

los rribunales de mineria con jurisdicci6n sabre rodos los lirigos que surgieran de 

sus comenciosas acrividades. Tambien, mediante las ordenanazas de inrendenres 

promulgadas en 1786, se transfiri6 a Ia junra de real hacienda roda Ia autoridad 

sabre el uibuto indfgena y los fondos comunales, que ameriormenre perreneda a 

la Audiencia. Adem as, lejos de que el fuero milirar fuese resrringido en a nos posre

riores, se le ampli6 y extendi6. Casi todas las reformas adminisrrarvias imporran

res de aquel periodo implicaron, enronces, una disminuci6n de !a auroridad de Ia 

Audiencia en uno u orro campo.71 

Constitucionalismo 

El gran desconcierto y tremendo desgaste politico que signific6 en America 
el cotidiano enfremamiemo entre diversas jurisdicciones, como no podia ser 
menos, se refl.ej6 en las discusiones que tenfan Iugar en las sesiones de las 
Cortes Generales y Extraordinarias, lo cual en el articulado mismo de Ia 
constituci6n qued6 plasmado, y como con esto no basr6 para hacer frente a 
un problema tan delicado y complejo, no solo Ia Hamada "ley de tribunales" 
de 9 de octubre de 1812 ahond6 en el tema, sino que fue necesaria Ia dabo
raci6n de una insrrucci6n espedfica de las Cortes en decreta del 19 de abril 
de 1913. 

Par lo que respecta a Ia Constitud6n de 1812 tenemos los siguientes 
artfculos que se ocupan del tema: 

Arr. 259. Habra en Ia cone un tribunal, que se llamari supremo tribunal de 

Justicia. 

72. Da,·idA. Brading, ilfinaos_y comrr::ianw ... , p. 70. 
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Art. 26L Toea a ese supremo tribunaL Primero: Dirimir todas las competencii1S de 

las audiencias entre si en todo el terri to rio espaftol, y las de las audiencias con los 

tribunales especiales, que existan en Ia Peninsula e islas adyacentes. En ultramar 

se dirirnirin esras Ultimas, segun lo dererminaren las ]eyes .. 

Art. 265. Pertenecera tambien a las audiencias conocer de las comperencias entre 

todos los jueces subalrernos de su rerritorio.73 

El decreta de 9 de octubre de 1812, "Reglamento de las audiencias y 
juzgados de primera insrancia", que viene a reglamentar los arriculos 271 y 273 

de Ia Constituci6n, conocido como "Ley de Tribunales", afromaba el tema de 
las comperencias jurisdiccionales con las siguientes herramientas: 

Capitulo I. De las Audiencias. Art. L Par ahora, y hasta que se haga la division del 

rerritorio espaiiol prevenida en el articulo I I de Ia constituci6n, habr:i una audien

cia en cada una de las provincias de la monarquia que las han tenido hasta esta 

epoca, a saber: ( ... ) yen ulrramar, Buenos Aires, Caracas, Charcas, Chile, Cuzco, 

Guaddlajara, Goatemala, Isla de Cuba, Lima, Manila, i\1ixico, Quito y Santa Fe.'~ 

El capitulo I trara de las Audiencias, el II de los jueces lerrados de par
tido, el III de los alcaldes constitucionales de los pueblos, y eliV de la admi
nistraci6n de justicia en primera insrancia hasra que se formen los partidos. 

Finalmente, el Diccionario de Escriche, en la voz competencia, trans
cribe el decreta de las Cortes de 19 de abril de 1813, que es una instruc
ci6n de doce articulos para dirimir las competencias jurisdiccionales en toda 
la monarquia y que lleva el siguiente encabezado: "Las Cortes generales y 
exrraordinarias, deseando prevenir rodos los casas acerca de las competencias 
de jurisdicci6n en todo el terrirorio de Ia monarqufa, y reniendo presente lo 

73. Titulo V. De los Tribunale.s y de Ia administracion de JU5ticia en lo civil y criminal, Capitulo r. De los t ribunales., 

en Comtitucion Palitica d~ fa Jvfonarquia bpaiwla promulgada m Cadiz. a 19 tk ,Marzo d~ 18!2. Cddiz, Cadiz, 

Quorum Editores, 2008, an. 159, 261, 265. 

74. Decreta de 9 de octubre de 1812, "Reglamemo de las audiencias y juzgados de primcra insrancia" conocido como 

"Ley de Tribunales" en Cokccion tk los Dtcraos J Ortknts tk las Corus tk bpaiia, qut: u uputan uigmtes m fa 
Republica tk los btados Unidos Mrxicanos. EdiciOn fanimilar, Escudio lmroductorio Oscar Cruz Barney, Mexico, 

Suprema Corte de Jusricia de Ia Nacion, 2005, I' edicion Mexico 1829, pp. 35-51 (p. 35). 
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establecido sobre esta materia en La Constitucion y en La ley de 9 de octubre 
proximo pasado, decretan que se guarde y cumpLa Ia siguieme instruccion"?; 

Para conduir debemos adverrir que Iejos de resolver el problema de las 
comperencias jurisdiccionales el sistema constitucional no hizo sino agravarlo, 
puesto que lejos de suplantar todos los sistemas jurisdiccionales que crearon 
los borbones con un solo sistema constitucional jurisdiccional, en realidad 
se aiiadio una nueva jurisdiccion a las previameme existemes, de suerte que 
en Ia practica a los 6rdenes jurisdiccionales de los Austria y los borbones se 
incorpor6 el constitucional, con lo que el panorama politico jurisdiccional 
se volvio aun mas sombrfo, reflejando clararneme Ia crisis de autoridad que se 
vivia, pues ya nadie tenia claro quien era la auroridad legirima ni en Espana 
ni en America, a tal grado que Fernando VII cuestion6 la auroridad de las 
Cortes y de la propia Constituci6n; a su vez, grandes secrores de la sociedad 
a ambos lados del Aclintico pusieron en enuedicho la autoridad del monarca 
amiconstirucional - ademas hay que rener presemes las juntas provinciales y 
los gobiernos insurgemes que afloraron por rodas partes . 

... ALCASO 

Con todo este repaso legal no se ha pretendido abordar en si el tema mismo 
de las competencias jurisdiccionales, ya que en realidad todas estas disposi
ciones no representan sino las herramiemas con las cuales se pretendia diri
mir dichas competencias, de suerte que la cuesrion sigue siendo Ia de (Como 
era que se plameaban las competencias jurisdiccionales en las posesiones 
ulrramarinas de Ia monarquia hispana, que implicaban y como se resolvian? 

Un problema central del sistema de gobierno ultrarnarino como este 
no es posible abordarlo ni por el estudio de la ley ni de la docuina, sino exclu
sivamente a craves de Ia casuistica, es decir de los conflictos de competencias 
que se plameaban en Ia practica, que es lo que a cominuacion se trata a craves 
de un conjumo de casos. 

El merodo propuesco en el seminario fue que cada uno de los parti
cipantes ubicara en los archivos correspondientes algun caso de competencia 

75. Joaquin Escriche, Diccionario ra:;onruln d-lrgislacion yjuriipm&nda, op. dr., pp. 471-472. 
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jurisdiccionallo suficientemenre complero y complejo como para apreciar, a 
traves del mismo, el funcionamienro de esa maquinaria de gobierno a partir 
de los siguientes elementos: cui! era el combustible que lo habfa puesro en 
marcha; cuiles las autoridades involucradas; cuil habfa sido Ia causa que las 
habia enfrentado; como se va paulatinamente complicando el asunro; como 
es que va pasando de las insrancias inferiores a las superiores y de las de Ia 
peri feria a las del centro; como es que finalmente se resuelve y con que conse
cuencias juridicas y cosros politicos. 

De suerte que mas que ante un estudio propiamenre instirucional, lo 
que aquf se o&ece es un conjumo de casos que afloran a partir del choque de 
las jurisdicciones indianas. Sobre este tema en particular es muy importante 
tener presenre el clisico rrabajo de Victor Tau Anzoiregui sabre casuismo 
y sistema, en donde explica claramente Ia imporrancia, para Ia erapa his
rorica que ahara se aborda, del esrudio de los casas particulates frente a las 
reglas generales y docrrinas juridicas que ran pobres resultaban para abordar 
la enormidad de marices y diferencias de toda indole que presentaba la vida 
en ultramar frente a la contraparre europea.'6 

Con gran enrusiasmo se sumaron a la propuesta de integrar esre 
nuevo seminario de gobierno provincial: Beatriz Rojas, Maria Pilar Gutierrez 
Lorenzo, Paulina Machuca, Thomas Calvo, Jose Miguel Romero de Solfs, 
Jose Enciso, Jose Ignacio Urquiola, Isabel Marin, Victor Gayol y Tomas 
Falcon. Las sesiones fueron en Zamora, Colima, Guadalajara, Guanajuaro y 
Zacatecas entre 2007 y 2008, y aunque desgraciadamente no todos los partici
pantes pudieron rener listos sus trabajos para Ia publicacion, sf se lagro obte
ner un conjunto por demis representative, el cual se presenta en el siguieme 
or den. 

Thomas Calvo, "Una guia para militates solicitantes en corte. 'Los 
gobiernos mejores de America' (1715)", ofrece una reflexion de conjunto sabre 
el imperio trasarlintico de Ia monarquia hispana a partir de una guia para 
militates que circulo a principios del siglo XVIII en Espana, con el propo
siro de que rodos aquellos pretendientes a un puesro de gobierno provincial 
indiana conraran con Ia informacion minima necesaria para elegir el destino 
que mas atractivo - en rodos sentidos- les resultara, y para contar con las 

76. Victor Tau Anw i tegui, Cm11iimo y Sisuma. op. cir. 
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minimas nociones geogrcificas, econ6micas y sociales de cada region. Esre 
rrabajo resulra una inrroducci6n necesaria para rener muy presente el ripo de 
individuos que aspiraban a ocupar uno de esros oficios del gobierno indiana, 
y de las imenciones y motivaciones que los hadan luchar durante aiios para 
rener Ia suerre de obrener una de esras plazas. 

Paulina Machuca, "Colima, encrucijada de dos reinos", presenra la 
estraregia de una comarca - Colima- para sustraerse de Ia jurisdicci6n de una 
Audiencia -Ia de Nueva Galicia- al ampararse bajo Ia prorecci6n de orra 
- Ia de Mexico-, y los motives que le llevaron a ella. En rodo esre proceso 
intervienen los cabildos de Guadalajara y de Colima, los alcaldes mayores de 
Colima y de Motines, las Audiendas de Mexico y de Guadalajara, e incluso 
el Consejo de Indias y el rey. Aqui el terrirorio resulta, junto con las corpo
raciones y los parriculares, uno de los protagonistas de esta culrura jurisdic
cional, que bien podemos caracterizar como un organismo vivo en constance 
evoluci6n. El rerrirorio resulta una de las esrraregias primordiales de Ia cul
tura jurisdiccional, como bien lo han seiialado en reiteradas ocasiones auto
res como Hespanha,77pues una sociedad corporativa solo podia entenderse a 
partir de un territorio vivo. 

Jose Miguel Romero de Solis, '1nstituciones y conRictos jurisdiccio
nales en las Salinas de Colima (1596)", muestra como en Colima un altercado 
aparemememe insignificanre en rorno de Ia sal en el siglo XVI deviene en un 
mas que complicado conflicto entre jurisdicciones diversas, que no solo acaba 
inmiscuyendo a Ia Audienda de Mexico, sino que nos permire entender Ia 
gran complejidad de jurisdicciones que se podia llegar a dar en un terrirorio 
dererminado. En este trabajo es posible apreciar por tanto la complejidad, 
riqueza y pluralidad de acciones y de opcio11es que era posible optar para 
inrenrar una accion judicial, y tambien el potencial inesperado de una de 
estas acdones, que podia desencadenar una avalancha de consecuencias total
mente imprevisibles. 

Victor Gayol, "Polirica local y gobierno provincial: las disputas par el 
poder en los pueblos de indios y el gobierno y la administraci6n de justicia 
provincial (San Bernardino Contla, Tlaxcala, 1780-1804)", aborda el caso de 

77. Antonio l\hnud Hcspanha. La grnci.1 del derecho. Econom fn dr !c. cultura e11 !c. edad modml/1, tr.~duccion Ana 
Caiid las Haurie. Madrid. C~nrro d~ Estudios Constitucionalcs, 1993. 
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una singular comunidad de indios, Tlaxcala, invesrida de una complejidad 
polftica y jurisdiccional no solo a! interior de Ia provincia, sino aun de las 
facciones y fricciones que se generaban al interior de los pueblos que confor
maban esta gobernaci6n, como en el caso de San Bernardino Comla. A lo 
anterior le agrega mayor complejidad el papd del juzgado general de natura
les, a cargo del virrey, y el hecho de que el fiscal de Ia Audiencia de Mexico 
esruviera a cargo de la protectoria de indios, lo que nos permite enrender el 
poder y cumulo de relaciones en la capital virreinal que podia llegar a lograr 
el gestor de uno de estos pueblos. En resumen, el conflicto que aqui se pre
senta nos ofrece un acercamiemo a Ia vida del pueblo de San Bernardino 
Comla y de Ia gobernaci6n de Tlaxcala, empezando por el funcionamiento 
de su aparato de gobierno, que resultaria dificil de apreciar y comprender 
desde otra perspectiva. 

Rafael Diego-Fernandez Sotelo y Maria Pilar Gutierrez Lorenzo, "El 
aparato de gobierno del amiguo regimen visto a parrir de un conflicro de 
competencia sobre patronato indiana en Ia Audiencia de la Nueva Galicia 
a mediados del s. xvm", analizan la manera en Ia que un asumo aparente
meme de menor imporranda en torno de cierras cargas que pesan sabre una 
hacienda azucarera de Tequila al momenta en que fallece su propierario, a 
mediados del siglo XVIII, devienen en un rrabado asunto de comperencias 
nada menos que por afecrar los inrereses del regia patronaro indiana, lo cual 
no solo enfrema a las maxi mas auroridades temporales y espirituales de la 
Nueva Galicia, sino aun a Ia Audiencia de esta jurisdicci6n en contra del 
virrey y de Ia Audiencia de Mexico, a ral grado que solo gracias a Ia inrerme
diaci6n del monarca por conducro del C onsejo de Indias puede resolver la 
siruaci6n, con alcances tales que afecran a todas las posesiones ulrramarinas 
del monarca, e induso se ven reflejadas tanto en el cuerpo de las Ordenanzas 
de Intendentes como en el Nuevo Codigo de Indias.i8 

Jose Enciso Contreras, "Conflicros jurisdiccionales en la Nueva 
Vizcaya durante la administraci6n del gobernador Francisco de Barrutia, 
1728-1733", trata de las diffciles relaciones de la Nueva Vizcaya con respecto a 
las Audiencias de Mexico y de Guadalajara y con respecro al virrey. Tambien 

78. Antonio Muro O rcj6n, "Estudio gtntral dd nuevo codigo de las lcycs de lndias" en Hommajt al Doctor Afuro 

Ortj6n,Scvilla, Facultad de Filosofla y U:tras, Universidad de Sevilla, 1979, vol. II. 
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da cuema de lo complicadas que resultaban las cosas ai interior mismo de la 
provincia -o rei no- de Nueva Vizcaya, en un momenta crucial, cuando la 
nueva casa reinante de los borb6n se muestra fuertememe preocupada por 
ei esrado y suene de la frontera septentrional de sus posesiones americanas 
frente a la amenaza de diversas potencias europeas por esa region. 

Beatriz Rojas, "Gobiernos provincial y local. Delimitacion de juris
dicciones", cierra con un estudio de conjunto de la Nueva Espana -las doce 
Imendencias- a partir de los dos nuevas sistemas de gobierno imroducidos 
por Ia Ordenanza de Imendentes de 1786 y por Ia Constituci6n gaditana de 
1812, en donde se da clara cuema de los enormes problemas de comperen
cias jurisdiccionales que se generaron, no solo por los roces -y aun choques
consrantes que se daban entre las autoridades emanadas de cada uno de esros 
sistemas, sino rambien con las mas amiguas que operaban de acuerdo con el 
apararo politico creado por los Austria. 

CONSIDER.i\CIONES FINALES 

No esra de mas advertir que esra publicacion nose considera de ninguna 
manera como un proyecto terminado sino, todo lo contrario, simplemenre 
como una propuesta de investigacion, con la convicci6n de que en trabajos 
fururos se obtendra sin duda mas provecho del estudio de los casos panicu
lares de conflicros de competencias, por lo que ahora tan solo se prerende 
ofrecer un modelo que de seguro se ira perfeccionando cada vez mas y dando 
mas y mejores resultados. 

En los esrudios de caso que aquf se presentan no solo se da cuenra de 
cuestiones jurisdiccionales correspondienres a terrirorios, materias y perso
nas -enrendidas estas como los distintos cuerpos sociales que conformaban 
aquella sociedad-, sino tambien de otras cuestiones, problemas y conceptos 
medulares para el estudio del aparato de gobierno del amiguo regimen como 
los de mulriplicidad de polos de poder politico; autonomia y autogestion; 
base y periferia frenre a centro y cuspide; estudio dinamico -y no estcirico
del aparato de gobierno; orden esrablecido y alteraci6n del mismo; Ia norma 
frente al caso; competencias y conflictos de competencias; del pluralismo al 
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absolutismo; gobierno de jueces y gobierno de !eyes; sistema jurisdiccional y 
sistema legal. 

Reales Audiencias Indianas 

Una importame consecuencia de este enfoque estriba en que al partir del pre
supuesto de que en el antiguo regimen prevaleda un gobierno de jueces y no 
de !eyes, segun se ha advertido, de manera por demas "natural" aflora en los 
trabajos aqu! reunidos el tema de las Reales Audiencias Indianas, nada menos 
que la columna vertebral de ese sistema de gobierno judicial de la monarqufa 
hispana. 

Aqui el enfasis por las Reales Audiencias -en este caso la de Mexico 
y Guadalajara- no parte del imeres institucional de los tribunales de justicia 
-enfoque propio de la corriente tradicional del derecho ya mencionada- , sino 
que precisameme es resultado del acercamiemo jurisdiccional al apararo de 
gobierno del antiguo regimen segun la corriente critica. 

Como resultado de lo anterior se demuestra la imporrancia de replan
tear la organizaci6n politico-territorial de la America hispana a partir de las 
jurisdicciones audienciales, dejando en paz de una vez por todas el esquema 
virreinal, especialmente por lo que concierne ala Nueva Espana y a Peru, ya 
que el tema de los nuevas virreinatos borb6nicos de Nueva Granada y Rfo 
de Ia Plata merecen consideraciones particulares, lo que excede ellimite del 
preseme trabajo. 

AI respecto no deja de resultar parad6jico, par lo menos para el caso 
de Ia Nueva Espana, el hecho de que en la mayor parte de Ia historiogra
Ha sabre el tema se mantenga la imagen hegem6nica de una Nueva Espana 
como una unidad territorial y especffica pricticamente desde el momenta 
mismo de la conquista por parte de Hernan Cortes y su hueste, territorio que 
se mantuvo unido e idemificado bajo Ia autoridad del virrey asentado en la 
ciudad de Mexico. 

Decimos que resulta esto parad6jico en una historiografla que par 
otra parte no tiene empacho alguno en reconocer el concepto de monarquia 
compuesta acunado por Elliott,79 y por tanto del mosaico territorial que Ia 

79. John H. Elliott, "Una Europa de monarquias compuesras" en Elliorr, E.rpaild m Europa. £tudios dt hiitoria com

parada, ed icion a cargo de Rafael Benitez S:inchez-Bianco, Espana, Col-lecci6 Honoris Causa, Universirar de 
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conformaba, un tema de Ia mayor complejidad en e1 ambito ultramarine. 80 

Adem:is en esa monarquia compuesta de un mosaico territorial dlverso y com
plejo para el caso arnericano, prevaleda una sociedad estarnental y corpora
riva, con una diversidad racial considerable en Indias, 81 que se gobernaba a 
partir de un ordenarnienro jurfdlco plural de acuerdo con lo que se ha califi
cado de paradigma jurisdiccionalista, es decir que se trataba de un gobierno 
de jueces y no de leyes. 82 

Competencias 

Si se parte del punro de arranque de que esa era una sociedad plural desde 
rodos los pumos de vista -el social, el territorial, el politico, el jurldlco y el 
material-, es el tema de las competencias el que nos permitir:i entender cual 
era el orden que se pretendia salvaguardar, y los conflictos de competencia 
por tanto resultan el meollo de este sistema, de modo que solo el esrudio de 
los casos individuales nos llevara a develar el orden dado. 

Es importanre tener en cuenca que en el amiguo regimen lo relevance 
no era el caso en sf - no importaba tanto Ia ponderaci6n de los mismos-, sino 
el numero de jurisdicciones que se podfan involucrar en el m ismo. Por tanto, 
mas que en el tema de los casos en sf mismos, hay que poner la arenci6n en el 
de las jurisdicciones que se llegaban a enganchar en esros. 

El tema de la justicia y de las instituciones para el amiguo regimen ha 
sido muy esrudiado desde hace tiempo; sin embargo, el de la casuisrica y el 
de los conflicros de competencia ha sido esrudiado en menor medida y solo 
recienrememe. 

Valencia, 2003, 286 p .• pp. 65·91, p. 70; y "Un rey, mu(hos rei nos· en Pimura tk lm RtinoJ. Jdmridittks compartidas 
m t! munM hisptinico, Mexico, Fomcnto Culwral Banamcx, 2010, pp. 23·34. 

80. "Haccr Ia historia de Ia division politico-administr:nivus hisroriar las rdacioncs entre d podcry el espacio. Y cs, 

tambic!n, asumir como punro de panida que tanto d poder como el cspacio son realidades que tienm historia" 
scgun se ad,·icrte en Am6nio M•nucl Hcspanha, VisprraJ dtl Lu·iArdn. lmrimtionts y pod" politico (Ponugal, 
rigkJ Xl!ll}. version asrellana de Fernando Jesus Bouza Alvarez, Madrid, Taurus Humanidades, 1989. p. 76. 

81. Ramon ~iaria Serrcra, "Socicdad estamcntal y sistema colonial• en Anronio An nino, Luis Casuo Leiva y 
Franc;ois-Xa,·icr Guerra. Di' los imprriot a fill mtdonr;: lb"oamrrica, Esp:u'ia, Forum lnrcrnarional d<:s Scien<cs 

Humaincs, Ib~rCaja, 19'J4, pp. 45·7~. 

82. Paolo Grossi, Mi:ologia juridicd dr [, modrmidad, traduccion de l\·lanud Martinez Neira, Madrid, Editorial 

Troua. 2003. Bartolome Cla1•cro, Lm drr<cbos )' io; jums. Cuadcrnos Civitas, Editorial C il'iras, S. A., l\·fadrid. 

1958. 
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Este enfoque de las competencias nos permite conocer y estudiar 
los problemas y preocupaciones propias de la epoca; los conceptos que se 
empleaban; los alcances que se dan a los mismos; la manera en que los casas 
simples se convierten en complejos problemas juridicos, politicos y sociales; 
las fuentes del derecho a las que se acude y como se interpretan y aplican; y, 
finalmente, como se resolvfan las comroversias y con que efectos y alcances. 

Orden 

El paradigma jurisdiccionalista partia del principia de la existencia de un 
arden establecido dado por Dios, de suerte que ei poder politico se legitimaba 
y justificaba su presencia a partir de garantizar Ia restauracion del arden alte
rado cada vez que hiciera falta.83 De ahf que lo importance sea idemificar los 
asuntos que alteraban ese arden, como es que lo hacian y como se las inge
niaba el poder politico para restaurarlo, y que tan efectivo era su actuar. Lo 
sustantivo entonces lo era el caso, y la norma lo adjetivo, tan solo una de las 
muchas herramiemas que servian para su restauracion. De ahi que no inte
rese tanto la estructura misma de gobierno, sino el arden que imperaba y los 
recursos con que se contaba para su restauracion. 

De modo que el indicador para evaluar el funcionam iemo del 
gobierno del antiguo regimen radica en el mantenimiento del arden par parte 
del poder politico: 2cuando consideraba que se habia alterado y como se le 
hada para restituirlo? 

.:Como saber de la gravedad en la alreraci6n del arden? Por el numero 
de competencias jurisdiccionales que se veian involucradas en el mismo y por 
las consecuencias que se segufan del mismo, como bien se aprecia en el caso 
de la hacienda de Tequila. 

Los litigios entre particulates nos permiten entender y apreciar como 
es que se alreraba el a rden privado, pero los conflicros de comperencia ya 
suponen la alreraci6n del arden publico. 

Hay que tener en cuenta que la alteraci6n del a rden publico por 
medias violemos y populates a finales del periodo colonial ya no resulr6 como 
antes en consecuencias de crisis agrfcolas, sino en la respuesta social a las 

83. Garriga, · orden juridico y poder polirico ... ". 13-44. 
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alreraciones del arden por parte de la propia autoridad politica, parricular
meme desde ei marin de Esquilache. 84 

Casuistica 

Por tanto, la casuistica es la herramiema que nos permire abordar el tema 
especifico de las competencias de jurisdicci6n, y asi vislumbrar el funcio
namiemo y Ia eficacia del gobierno del amiguo regimen, ya que es dificil a 
partir del estudio de Ia ley y de Ia burocracia ademrarse en el tema medular 
del orden del anriguo regimen, lo cual solo a rraves de Ia casufstica se puede 
intemar. 

Como un caso particular y aparemememe simple podia vulnerar el 
orden establecido resultan esros Ia puerta o ventana de acceso privilegiada a Ia 
sociedad del amiguo regimen; el caso enrendido como espejo de Ia sociedad 
del anriguo regimen, como Ia mejor herramienra de analisis, ei deronador o 
combustible que echa a andar Ia maquinaria de gobierno. 

No se trata de copiar documenros de archivo, sino de identificar 
algunos de esos casas paradigmaricos que nos permitan apreciar el funciona
miemo del apararo de gobierno. 

Sistema Jurisdiccional 

El sistema jurisdiccional se aprecia mejor desde la base y la periferia, pues 
entre mas alejado se este del centro y de la cuspide del poder mas jurisdic
ciones e instancias imervienen, por lo que el aparato de gobierno queda mas 
expuesro en toda su extension. 

Tambien apreciamos como a partir de Ia llegada de los borbones, y 
en particular con las Ordenanzas de lntendentes, el tema de las jurisdicciones 
se vuelve sumamente complicado, lo cual se aprecia daramenre en la etapa 
constitucional con Ia cantidad de medidas que se roman para tratar de desfa
cer los enruertos causados por los borbones. 

84. Pedro Ruiz Torres, Rifcrmismo ~ !lrmracion, Fclumm l; Joscp Fomana y Ram6n Villa res, Oirectores, Barcelona, 

H i.roria de Esp~iia, Critica, Marcial Pons, 2000. 
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Bibliografia 

Par ultimo, tan solo quisieramos seiialar que Ia mera comparaci6n entre la 
bibliograffa citada en ellibro de Borah y la que ahara se incluye resulta una 
evidencia mas que manifiesta para constatar Ia enorme distancia que media 
entre los recursos y conocimiemos con que entonces se comaba y con los ahara 
disponibles en torno del tema del aparato de gobierno del amiguo regimen. 

Entre lo mas notable al respecto resulta el dialogo entre Ia historia y Ia 
hisroria del derecho, requisito sine qua non para el esrudio general del periodo 
colonial, y fundamemalmeme para el del funcionamiento de las instituciones 
poHticas y juridicas. 
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