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LAS REALES AUDIENCIAS INDIANAS COMO BASE 
DE LA ORGANIZACION POLITICO-TERRITORIAL 

DE LA AMERICA HISPANA 

RAFAEL DIEGO-FERNANDEZ SOTELO 

El Colegio de Michoacan 

A Antonio Manuel Hespanha 

Hacer la historia de la division politico-administrativa es historiar las relacio

nes entre el poder y el espacio. Y es, tambien, aswnir como punto de partida 

que tanto el poder como eJ espacio son realidades que tienen historia. 1 

De lo expuesto se puede inferir que eJ termino AUDIENCIA tuvo en Ia legis

laci6n indiana una doble acepci6n. En primer Iugar, se llam6 Audiencia a la 

jurisdicci6n administrativa basica del imperio colonial espaiiol en America; es 

decir, a un territorio delirnitado en eJ cual se establedan instituciones politicas, 

militares, judiciales, econornicas y religiosas, y que se utiliz6 como medio de 

integraci6n de las regiones, sirviendo de base a las futuras naciones latinoame

ricanas. En segundo Iugar, se denomin6 Real Audiencia al cuerpo colegiado o 

tribunal encargado de administrar justicia en una jurisdicci6n audiencial. 2 

lntroduccion 
La diferencia de la organizacion politico-adrninistrativa entre Espana y Ame
rica en el antiguo regimen radicaba en que alia era bien clara y con profundas 
raices historicas la division y organizacion de Ia monarquia, integrada en los 
tiempos de madurez politica por las coronas de Castilla y de Aragon, que a 
su vez se integraban por grupos de reinos que se desmembraban en provin
cias mayores y menores, y en Ia base una serie de ciudades, villas y lugares, 

Ant6nio Manuel Hespanha, Visperas del Leviatan. lnstituciones y poder politico (Por

tuga~ siglo XVII), Version castellana de Fernando Jesus Bouza Alvarez, Madrid, Tau

rus Humanidades, 1989, 482 pp. (p. 76). 

Ali Enrique Lopez Bohorquez, La Real Audiencia de Caracas (estudios), Presentad6n 

Santiago Gerardo Suarez, Venezuela, Ediciones del Rectorado de Ia Universidad de 

Los Andes, Merida-Venezuela, 1998,362 pp. (pp. 109-110). 
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de suerte que en ese sentido las chancillerias y audiencias no resultaban el 
referente de Ia division politica peninsular. 

Conviene tener en cuenta que no todo funcionaba exactamente igual po
liticamente hablando en las coronas de Castilla y de Aragon, ya que Ia prime
ra de elias se organizaba a partir de una solida red de centros urbanos, lo que 
se traducia en que fueran ISlas ciudades que gozaran del privilegio de asistir 
a las Cortes cuando el rey tenia a bien convocarlas, y no los reinos como de 
hecho ocurria en Ia Corona de Aragon. 

Ahara bien, cuando el inmenso territorio del Nuevo Mundo - incluido 
posteriormente el archipielago filipino - fue incorporado a Ia estructura po
litico administrativa Castellana, y a falta de reinos y de un representativo sig
nificativo de ciudades de importancia, y por supuesto tambien del referente 
a provincias mayores y menores, resulto que todo estaba por hacer a partir 
de la propia estructura politica prehispanica aunada a los desorganizados e 
inconsistentes avances de los castellanos, los que fueron creando de manera 
anarquica y fantastica la division politica territorial del Nuevo Mundo. 

Claro que los descubridores y conquistadores partian de los esquemas y 
de las estructuras peninsulares y asi fueron fundando todo tipo de cosas, a la 
medida de sus sueflos, infulas, ambiciones y pretensiones, y por todas partes 
y allado de pueblos, villas y ciudades, van inventando reinos sin ton ni son. 

Muy pronto la Corona empezo a poner arden a partir de dos esquemas 
que no provenian del sistema vigente en Castilla ya mencionado de Coronas, 
reinos y provincias -o bien de ciudades hechas y derechas- , sino de una com
binacion de recursos jurisdiccionales tornados tanto del arden temporal como 
del espiritual y del prehisparuco, que no eran otros que las Reales P,.udiencias 
por una parte, y los obispados y las estructuras indigenas por Ia otra; y asi fue 
como el mapa jurisdiccional de las llamadas lndias Occidentales se fue con
formando rapidamente a partir de este esquema que en cierta forma se busco 
que fuera compatible, segtin quedo asentado en las leyes de lndias. 

Una consideraci6n que aqui hay que tener muy en cuenta es que aunque 
las jurisdicciones de los ambitos espiritual y temporal correspondia definirlos y 
asignarlos a Ia rnisma autoridad, esto es a la Corona, y aunque en la legislaci6n 
se establecia una regia perfectamente clara respecto a las correspondencias que 
deberia de existir entre las jurisdicciones temporales y las espirituales, lo cierto 
tambien es que el establecimiento de cada una de estas jurisdicciones quedaba 
sujeto a mUltiples presiones, y si a eso le agregamos el paso del tiempo, no solo 
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de decadas sino aun de siglos, se entendeni que no solo iban cambiando las ex
tensiones mismas de las jurisdicciones, con una clara tendencia a la reduccion, 
fragmentacion y division de las mismas en una o en muchas partes, sino que 
incluso - y esto sobre todo a partir de los Borbones- aparecieron nuevas mode
los que no se correspondian con el esquema establecido por la casa reinante de 
los Austria, de suerte que primero fueron las intendencias y subdelegaciones, 
pero tambien modelos sui generis como lo seria la Comandancia General de las 
Provincias Intemas, a lo que debemos de agregar la creacion de nuevas Virrei
natos, Audiencias y Capitanias Generales. 

A todas estas subdivisiones de las jurisdicciones ya existentes, asi como ala 
superposicion de nuevas estructuras sabre las anteriores que seguian vigentes, 
alin habria que agregarles las Ultimas novedades ya de principios del XIX, o sea 
las diputaciones provinciales y ayuntamientos constitucionales, que hicieron 
que al final del periodo colonial fuera dificil desenmarafiar toda esta comple
jidad jurisdiccional, con la que de hecho tuvieron que verselas los primeros 
constituyentes, lo que ha llevado a que los ex:pertos en el tema sostengan que: 

Al estudiar Ia historia de .la geografia en tiempos de Ia dominad6n espanola, 

pronto se cae en Ia cuerita de que Ia investigaci6n se pierde en un laberinto 

complicado debido a qhe, como dice un sabio mexicano, "Ia maquina del 

gobierno y administrad6n de los dominios espaftoles en ambas Americas fue 

complicadisima y fundon6 embrolladamente por cerca de tres siglos. Hoy 

tenemos dificultad para entenderla, y para mi pienso que muchos de aquellos 

tiempos tampoco Ia entendfan, pero a pesar de tan autorizada afumaci6n, 

no debemos renunciar a formarnos un esquema suficientemente aproximado 

que Ilene el prop6sito de esta introducci6n.3 

Sin embargo, y a pesar de todo, si se pone la atencion debida, en medio 
de toda esta confusion es posible distinguir constantes tanto a nivel regia-

Edmundo O'Gorman, Historia de las divisiones territoriales de Mexico, Mexico, Edito

rial Porrua, S.A. Sa. edici6n, 1979, 315 pp. (p. 4). Por cierto que Ia citadel sabio mexi

cano es de Francisco del Paso y Troncoso "Division territorial de Ia Nueva Espaii.a en 

el aii.o de 1637'; en Memoria presentada al XVIII Congreso Internacional de America

nistas, Anales del Museo Nacional de Arqueologia, Historia y Etnografia, Torno 4, 

1912-1913 (p. 251). 
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nal, como provincial y local, y nos encontramos con que estas constantes las 
determinaron, en el nivel regional, los distritos de las Reales Audiencias In
dianas; en el provincial las jurisdicciones episcopales, ya que las civiles estu
vieron sometidas a constantes cambios y divisiones; y en ellocallas ciudades 
mas importantes de la etapa colonial y las cabeceras indigenas. 

Si se toma esta referenda como punto de partida se comprendera clara
mente como fue que las grandes regiones en que se dividi6 el Nuevo Mundo 
a partir de los distritos audienciales determinarian el ambito geognifico de 
las nuevas naciones independientes, a partir de la tercera decada del siglo 
XIX, con base en el principia juridico romano del uti possidetis iuris seg1ln 
lo advierten diversos autores, como es el caso de Haring quien al respecto 
comenta que: 
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La Audiencia fue Ia institucion mas importante e interesante en el gobierno 

de las Indias espaflolas. Fue el centro, el corazon del sistema administrativo, 

y el principal freno a Ia opresion e ilegalidad cometidas por virreyes y otros 

gobernadores. Los virreyes iban y venian; Ia Audiencia era un cuerpo mas 

permanente y continuo, que adquirio una larga linea de tradicion corpora

tiva. E induso, atin cuando Ia politica de Espana fue co~ el puesto de 

oidor como un monopolio virtual de los espafloles europeos, Ia instituci6n se 

enraizo en las colonias y se identifico de cerca con Ia vida colonial. Muchos de 

los jueces terminaron sus dias en America y fueron fundadores de importan

tes familias de criollos. Las Audiencias han tenido una significacion sobresa

liente para los historiadores y juristas americanos de epocas posteriores, pues 

jugaron un papel importante en Ia evolucion social y politica de las naciones 

hispanoamericanas. Ayudaron a dar a las ciudades en donde residian una 

preeminencia cultural, militar y economica, que las convirtio en los micleos 

de areas mayores unidas por sentimientos e intereses de una comunidad. En

carnaban una "tendencia a una autonomia jurisdiccional pese a Ia pragmatica 

real y a los celos mal ocultados de virreyes y gobernadores"; y las regiones que 

administraban, en Ia mayoria de los casos presagiaron los limites territoriales 

de las republicas hispanoamericanas modernas. 4 

C. H. Haring, El Imperio Espaiiol en America, Versi6n espanola de Adriana Sandoval, 

Mexico, Ali.anza Editorial Mexicana, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 

1990, 490 pp. (pp. 181-182) 



Un importante problema que deriva de todo esto radica en que de lo que 
hablan los autores por lo general al referirse a Ia organizacion y division po
litica de la epoca hisparuca de America es de virreinatos - y aun de reinos-, 
y asi tenemos que se ha llegado en la actualidad a establecer una plena equi
valencia y correspondencia entre los conceptos de Mexico y el de Virreinato 
de Nueva Espana.5 

Con respecto a esto procede referirse a los dos epigrafes seleccionados: el 
primero senala la necesidad e importancia de abordar la historia de las di
visiones politico-administrativas para hacer evidente la relacion indisoluble 
que existe entre el poder politico y la confi.guracion politico-admini.strativa 
del territorio; el segundo destaca como la voz "Audiencia" en el antiguo regi
men tanto se referia al tribunal superior de justicia como a Ia division terri
torial primordial en la que se hallaba dividido en Nuevo Mundo. 

Una de nuestras preocupaciones a! abordar el tema radica, como ya lo 
mencionamos, en el hecho de que para el caso mexicano, y en buena parte 
tambien para ellatinoamericano, el referente de Ia division politica del pe
riodo colonial continua siendo el "virreinato" -cuando no los reinos-, y a las 
Audiencias se les sigue considerando exclusivamente desde el pun to de vista 
de meros tribunales de justicia. 

En la medida en que continue este equivoco seguira predominando una 
falsa idea de Ia organizacion del poder politico en el antiguo regimen, dado 
que se le ha dado alcances territoriales a un concepto que en realidad supo
nia un cargo de un oficial real, de suerte que se convirtio Ia categoria politica 
de virrey en una de alcances territoriales que paso a ser virreinato, y que 
ahora se supone que equivalia a un territorio determinado. 

Al respecto debemos de traer a colacion que el verdadero alcance juris
diccional, y por tanto territorial, del concepto virreinato era el del conjunto 
de audiencias que mas teorica que efectivamente quedaba bajo el gobierno 
superior de un virrey. De esa suerte tenemos que el Virreinato de Ia Nueva 
Espana se encontraba conformado por las Audiencias de Santo Domingo, 
Mexico, Guatemala, Nueva Galicia y Filipinas de acuerdo a su antigiiedad, en 

Sobre este tema puede consultarse: Rafael Diego-Fernandez Sotelo, "Reflexiones en 

torno al gobierno indiano en tiempos de los Habsburgo': en Lilia V. Oliver ·Sanchez, 

(coordinadora) Convergencias y divergencias: Mexico y Per-U, siglos XVI- XIX, Mexico, 

Universidad de Guadalajara, El Colegio de Michoacan, 2006, 302 pp. (pp. 73-83 ). 
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tanto que el Virreinato de Peru lo conformaban las Audiencias de Panama, 

Quito, Santa Fe, Lima, Charcas, Chile y Buenos Aires, todo esto bajo el go

bierno de los Austria. Ya bajo los Borb6n se crearian dos Ultimas Audiencias, 

lade Caracas y lade Cuzco, aunque tambien se crearian dos nuevos Virreina

tos, el de Nueva Granada y el del Rio de Ia Plata, que junto con el Virreinato 

de Peru se distribuirian Ia novena de Audiencias en que se hallaba dividida 

la America meridional.6 

Como punto de partida para abordar a los auto res y fuentes que repasare

mos en este trabajo, y tomando como ejemplo a Hernan Cortes que constitu

ye sin duda alguna el paradigma de los conquistadores espaiioles en el Nuevo 

Mundo, veamos cuales eran las nociones geo-politicas que manejaban. 

En su segunda carta-relaci6n al Emperador Carlos V, fechada en Segura 

de la Frontera en 30 de octubre de 1520, Cortes advertia que: 

26 

Y despm!s aca, por no haber oportunidad, asi por falta de navios y estar yo 

ocupado en Ia conquista y pacificaci6n de esta tierra, como por no haber 

sabido de Ia dicha nao y procuradores, no he tornado a relatar a vuestra ma

jestad lo que despues se ha hecho; de que Dios sabe Ia pena que he tenido. 

Porque he deseado que vuestra alteza supiese las cosas de esta tierra, que son 

tantas y tales que, como ya en Ia otra relaci6n escribi, se puede intitular de 

nuevo emperador de ella, y con titulo y no menos merito que el de Alemana, 

que por la gracia de Dios vuestra sacra majestad posee. Y porque querer de 

todas las casas de estas partes y nuevas rei nos de vuestra alteza decir todas las 

particularidades y cosas que en elias hay y decir se debian, seria casi proceder 

a infinito? 

Rafael Diego-Fernandez, "Apuntes sobre Ia historia politica del periodo virreinal': en 

Historias Paralelas. Aetas del Primer Encuentro de Historia Peru-Mexico, Margarita 

Guerra Martiniere, Denisse Rouillon Almeida, Editoras, Presentaci6n Liliana Rega

lado de Hurtado y Rafael Diego Fernandez, Peru, Pontificia Universidad Cat61ica del 

Peru, Fondo Editorial2005, El Colegio de Michoacan, A.C., 2005, 430 pp. (pp. 61-

77). 

Hernan Cortes, Cartas de Relaci6n, Nota preliminar de Manuel Alcala, Mexi

CO, Editorial Porrua, s. A., Colecci6n "Sepan cuantos ... " num. 7, Decimo 

cuarta edici6n, 1985 (la edicion en la Colecci6n Sepan cuantos . .. ": 1960), 

331 pp. (p. 31). 



Y como era de esperar, ni tardo ni perezoso Cortes aplica sus modelos 
te6ricos politicos y a las primeras de cambia funda su propio reino, nada 
menos que el de la Nueva Espana. Y como se convierte en el ejemplo a 
seguir por el resto de los conquistadores, de inmediato Nufto de Guzman 
funda el reino de Ia Nueva Galicia, y de ahi en adelante a lo largo y ancho 
de todo lo que se iba conquistando en America y Filipinas los conquista
dores se dedican a crear un conjunto interminable de reinos, reinotes y 
reinitos, con una enjundia e imaginaci6n que el propio Sancho les hubiera 
envidiado. 

Esta politica, que resultaba Ia consecuencia directa del modelo de capitu
laciones adoptado para Uevar a cabo el descubrimiento, conquista y coloni
zaci6n de America, 8 no podia sostenerse a riesgo de caer mas temprano que 
tarde en Ia mas absoluta anarquia, por lo que Ia Corona pronto tom6 cartas 
en el asunto y empez6 a imponer su propio modelo de organizaci6n politi
co territorial, lo que llev6 a la practica por dos conductos fundamentales: a 
traves de las !eyes que se iban elaborando para organizar la vida en el Nuevo 
Mundo, como por media de las geografias y obras de tema indiana que re
dactaba el personal que laboraba en el Consejo de Indias, y que servian de 
guia a todo el mundo. 

Todo este material resulta aun necesario confrontarlo con las cr6nicas, 
geografias y relaciones de la autoria de un grupo de personas que pasaron 
muchos aftos en America, y que se interesaron en escribir sabre su organi
zaci6n politica, constituci6n social y recursos naturales ya fuera por motivos 
religiosos, politicos, econ6micos y/o cientificos. 

De esa suerte he aqui Ia lista de las obras y autores seleccionados: 

Cuerpos normativos - incluye al mas importante del siglo XVI, XVII, XVIII 

yXIX. 
Leyes Nuevas, 1542-1543 
Recopilaci6n de Leyes de Indias, 1680 
Real ordenanza para el establecimiento e instrucci6n de intendentes de ejer

cito y provincia en el Reina de la Nueva Espana, 1786 
Constituci6n de Cadiz, 1812 

Rafael Diego Fernandez Sotelo, Capitulaciones colombinas (1492-1506), Mexico, El 

Colegio de Michoacin, 1987,434 pp. 
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Oficiales del Consejo de Indias: 
Juan Lopez de Velasco, 1574 
Diego de Encinas, 1596 
Antonio de Herrera yTordesillas, 1601 a 1615 
Juan Diez de la Calle, 1645 y 1646 
Gil Gonzalez Davila, 1649 
Juan de Solorzano y Pereyra, 1650 
Manuel Jose de Ayala, 1800 

Religiosos: 
Fray Antonio Vazquez de Espinosa, 1624 
Thomas Gage, 1648 
Pedro Murillo Velarde, 1752 

Funcionarios indianos: 
Francisco de Seijas y Lobera, 1702 
Joseph Antonio Villasenor y Sanchez, 1756 

Cientificos: 
Thomas Lopez, 1758 
Antonio de Ulloa, 1778 
Alejandro de Humboldt, 1808 

Seguiremos el arden cronologico en el que fueron elaboradas cada una de 
las obras para que se pueda apreciar el desarrollo que se va teniendo. 

Leyes Nuevas, publicadas en Barcelona entre los a:iios 1542-1543 9 ya que 
pronto en la Corte se dan cuenta de que no solo no es posible, sino tambien 
que es sumamente peligroso ceder la iniciativa de la organizaci6n politica del 
Nuevo Mundo en manos de los broncos y bastante incultos conquistadores, 
pues eso conduciria directamente a la anarquia y ala guerra civil, y por tanto 
a la perdida de todo aquello que con tanto trabajo se habia ganado y que ya 
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Capitulo XVIII, "Las Leyes Nuevas (1542)'; en Francisco Morales Padron, Teoria y 

Leyes de La Conquista, Madrid, Ediciones de Cultura Hispanica del Centro Iberoame

ricano de Cooperaci6n, 1979,536 pp. (pp. 419-447). 



-·····~ 

para entonces resultaba de valor estrategico para el sostenimiento tanto de la 
monarquia como del imperio mismo. 

De ahi que el propio emperador y su hijo - el futuro Felipe II - decidieron 
tomar personalmente cartas en el asunto, y asi es como Carlos V realiza en 
1542 la trascendental visita al Consejo de Indias, de donde emanan, como 
consecuencia de la misma, las celebres Leyes Nuevas, que el ailo siguiente son 
aun adicionadas por el principe Felipe. 

De entrada conviene subrayar que estas Leyes Nuevas se convierten en 
el equivalente de lo que ahora denominariamos una Constitucion Politica 
de un pais determinado, solo que en este caso se trataba nada menos que 
de la Constitucion Politica del Nuevo Mundo, ya que al igual que las cons
tituciones modernas era el texto politico fundamental en que se establecia 
emil seria la forma de gobierno a seguir y como funcionaria este; y no solo 
de manera teorica, sino que definio efectivamente el modo de operar de las 
instituciones a lo largo de buena parte del periodo colonial y, como pode
mos apreciar, se hacia fundamentalmente a traves de una serie de cuerpos 
colegiados compuestos principalmente por juristas - los llamados oidores, 
y de ahi el nombre de Reales Audiencias Indianas con que se conocia a la 
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institucion que los agrupaba -repartidos estrategicamente por toda la parte 
del continente sujetado por los conquistadores hispanos y coordinados por 
el Real y Supremo Consejo de Indias creado en 1524. 10 

Hemos seleccionado un conjunto de articulos de las Leyes Nuevas que 
consideramos deterrninantes para entender el papel politico que jugaban 
las Reales Audiencias Indianas en los planes tanto del emperador como del 
principe, pues en ellos se aprecia claramente como eran las Audiencias, las 
mciximas instancias politicas en sus respectivas jurisdicciones, y tambien 
como se les sujetaba exclusivamente al Consejo de Indias, lo que las mante
nia en contacto directo con el propio monarca. 

"(III) Yten, porque nos avemos mandado de nuevo hazer ciertas ordenanzas 

para las nuestras Audiencias de Ia Nueva Espana y el Peru y Guatimala y 

icaragua y Ia Y sla Espanola, cerca de Ia orden y manera que deven tener en 

el conocer y determinar las causas que en elias se ofrederen y en la provision 

de las otras cosas tocantes al buen govierno y conservaci6n de aquellas partes 

y naturales dellas, y para que los del dicho nuestro Consejo tengan mas pre

sente lo que esta proveido y mandado a las dichas Audiencias, y no conozcan 

ni advoquen cabsas ni cosa contraria dellas, las avemos man dado yncorporar 

aqui, y mandamos a los dichos nuestro presidente y los del nuestro Consejo 

de las Yndias que las guarden y cumplan como en elias se contiene, y contra 

el tenor y forma dellas no advoquen ni conozcan de cabsa alguna:' 

"(IX) Y porque Ia guarda, cumplimiento y observaci6n de lo que esta ordena

do y se ordenare para el buen govierno y conservaci6n de las Yndias ympor

ta mucho a nuestro servicio y al descargo de nuestra conciencia que assi se 

haga, mandamos al nuestro procurador fiscal que es o fuere del dicho nuestro 

Consejo tenga siempre mucho cuydado e vigilancia de ynquirir y saber como 

se guarda y cumple en aquellas partes y dar aviso dello en el dicho nuestro 

Consejo y pedir Ia execucion en los que no lo cumplieren y Ia observaci6n de 

lo ordenado, y de avisarnos quando no se hiziere:' 

'
0 Para un excelente anilisis sobre las Leyes N uevas, vease: Lecciones de Historia del De

recho Hispano-Indiano, de Don Antonio Muro Orej6n, presentaci6n Jose Luis Sobe

ranes, pr6logo Rafael Diego Fernandez, Miguel Angel Pornla en cooperaci6n con Ia 

Escuela Libre de Derecho, Mexico, 1989, 312 pp. (Lecci6n Vll, pp. 57- 63 ). 
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"(XI} Otrossi, mandamos que se ponga una Audiencia rreal en los confines de 

Guatimala y Nicaragua, en que aya quatro oydores letrados, y el uno de ellos 

sea presidente, como por nos fuere ordenado, y al presente mandamos que 

pressida ellicenciado Maldonado, que es oydor de Ia Audiencia que rreside 

en Mexico, y que esta Abdiencia tenga a su cargo la gobernaci6n de las dichas 

provincias y sus aderentes, en las quales no ha de aver governadores, si por 

nos otra cosa no fuere hordenado; y assi las dichas Audiencias, como la que 

rreside en Sancto Domingo, han de guardar Ia arden siguiente:' 

"(XIV) Y para que las dichas nuestras Abdiencias tengan Ia abtoridad que 

conviene y se curnpla y obedezca mejor lo que en ellas se proveyere y man da

re, queremos y mandamos que las cartas, provissiones y otras cossas que en el/as 

se proveyeren, se despachen y libren por titulo nuestro y con nuestro sello rreal, 

las quales sean obedecidas y cumplidas como cartas y provisiones nuestras, fir

madas de nuestro rreal nombre:' 

"(XXXIV) Yten, que el tal descubridor buelva a dar cuenta a Ia Audiencia de 

lo que oviere hecho y descubierto, y, con entera rrelaci6n que tome dello, Ia 

Abdiencia lo embie al nuestro Consejo de las Yndias, para que se provea lo que 

convenga al servicio de Dios y nuestro, y al tal descubridor, o se le encargue 

la poblacion de lo que oviere descubierto, siendo persona abil para ello, 0 se 

le haga Ia gratificacion que fueremos servidos, conforme a lo que se oviere 

trabajado y merecido y gastado, y el Audiencia ha de enviar con cada descu

bridor uno o dos rreligiosos, personas aprovadas, y si los tales rreligiosos se 

quisieren quedar en lo descubierto, lo puedan hazer:' 

"(XXXVIII) Muchas vezes acaece que personas que rresiden en las Yndias 

vienen o envian a suplicarnos que les hagamos merced de algunas casas de 

las de alla, y por no tener aca informacion, asi de la calidad de Ia persona que 

lo suplica y sus meritos y avilidad, como de la cossa que se pide, no se puede 

proveer con Ia satisfacion que convernia, por ende mandamos que Ia tal per

sona manifieste en Ia Abdiencia alia lo que nos entiende suplicar para que la 

dicha Abdiencia se ynforme, aside Ia calidad de fa persona como de Ia cosa, y 

embie fa tal ynformaci6n cerrada y sellada con su parecer al nuestro Consejo 

de las Yndias, para que con esto se tenga mas luz de lo que converna a nuestro 

servicio que se provea:' 
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Queda de manifiesto que del arden y gobierno del Nuevo Mundo respon
den las Audiencias y el Consejo de Indias. 

Juan Lopez de Velasco, el primero yen muchos sentidos el mas impor
tantes de los cronistas del Consejo de Indias, a quien Juan de Ovando y el 
propio Felipe II le pidieron poner un poco de arden en el ca6tico escenario 
politico del Nuevo Mundo, mision que cumpli6 ala perfecci6n con su fun
damental Geografta y descripci6n universal de las Indias, de 1574, 11 en donde 
presenta la organizaci6n politica indiana -y no hay que olvidar que la suya 
es la version oficial del Consejo de Indias avalada par Juan de Ovando y par 
Felipe II, y par tanto que habria de marcar el futuro de la organizaci6n poli
tico-administrativa del Nuevo Mundo- dividida en dos virreinatos y nueve 
audiencias; y aunque se refiere en un principia a los virreinatos como a los 
reinos indianos, mas adelante al ocuparse de cada Audiencia le da el trata
miento de reino. Desde ese momenta resultaria que los "virreinos" no eran 
otra cosa que un conjunto de audiencias: las del norte correspondientes al 
virreinato de Nueva Espana y los del mediodia al virreinato del Peru. Se esta
blece ya la correlaci6n entre el poder politico y la division politico-territorial 
del Nuevo Mundo. 

Para ponderar la importancia de esta obra hay que tamar en cuenta que 
un buen conocedor del tema como lo es Francisco Esteve Barba ha opinado 
que con todos estos elementos trabajo intensamente durante tres aiios en 
una labor durisima de sintesis, sistematizaci6n y enlace, primera vision total 
del Nuevo Mundo, esfuerzo gigantesco para ser intentado por primera vez y 
por un solo escritor, se referia a numerosos aspectos de las Indias: desde su 
clima, temple, cualidades, salubridad, regimen de vientos, fertilidad, basta 
sus productos, ya fueran minerales, vegetales o animales; desde las costum
bres de los aborigenes basta el regimen implantado por los espaiioles. Pasaba 
luego a hablar de la hidrografia y de navegacion y par Ultimo iba describien
do, uno por uno, los diversos territorios y provincias. 12 

'' Juan Lopez de Velasco, Geografia y descripci6n universal de las lndias, edici6n de Don 

Marcos Jimenez de Ia Espada, estudio preliminar de Dona Maria del Carmen Gonza

lez Muiioz, Madrid, Biblioteca de Autores Espafloles, Ediciones Atlas, 1971, 371 pp. 
12 Francisco Esteve Barba, Historiografia Indiana, Editorial Gredos S.A. Madrid, 1964. 

737 pp. (p. 127). 
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Diego de Encinas, ingres6 al Consejo de Indias en 1556 como escribiente 
u oficial subalterno, y con la reorganizaci6n del rnismo en 1571 fue nom
brado oficial mayor de la escribania de justicia. En 1581 se le encomienda 
emprender Ia recopilaci6n, obra a la que se dedic6 en cuerpo y alma, entre
gcindola finalmente a finales de 1595 tras 14 afios de arduo trabajo, y ya para 
el mismo aii.o de 1596 aparecia impresa. 

En el primer memorial de 1596 explica el propio Encinas que "se le 
mand6 que hiziese una recopilaci6n de las Cedulas y Provisiones que 
estavan probeydas para el buen gobierno de las Indias y administraci6n 
de Ia justicia, y buen recaudo de Ia real Hacienda"; y afiadi6 mas tarde, 
en un memorial de 1598, que para ella se le mand6 examinase todos los 
Iibras desde que se descubrieron las Indias "y hiziese una recopilaci6n de 
todo lo que estava proveydo en ellos por sus generos y materias, para que 
el Consejo pudiese tener noticia de todo lo proveydo para las lndias en lo 
anti guo y modern a': 13 

En dicho Cedulario Indiana se recogen las siguientes disposiciones: 

Cap. llll. En que se declara Ia orden que se ha de tener en el dividir y repartir 

el Estado de las Indias y el gobierno dellas. Ailo de 1571: Y porque tantas y 

tan grandes tierras, yslas, y provincias, se pueden con mas claridad y distill

cion percibir, yen tender de los que tuvieren cargo de governarlas, mandamos 

a los del nuestro Consejo de lndias, que siempre tengan cuydado de dividir 

y partir todo el Estado de lndias descubierto, y que por tiempo se descubrie

re, para lo temporal, en Vireynos, Provincias de Audiencias, y Chancillerias 

Reales, y Provincias de oficiales de Ia hazienda Real, Adelantamientos, Go

bernaciones, Alcaldias mayores, Corregimientos, Alcaldias ordinarias, y de 

hermandad, Concejos de Espailoles, y de Indios. Y para lo espiritual, en Ar

zobispados, y Obispados, Sufraganeos Abadias, Arciprestaszgo, Parrochias, y 

Dezmerias, Provincias de las Ordenes y Religiones, teniendo siempre in ten to 

a que la divison para Jo temporal, se vaya conformando, y correspondiendo 

quanta se sugiere, a la espiritual. Los arzobispados, y Provincias de las Religio

nes, con los distritos de las Audiencias. Los Obispados, con las Governaciones, 

13 Cfr. Cedulario de Encinas, Estudio e indices de Alfonso Garda Gallo, Madrid, Ins

titute de Cooperaci6n Iberoamericana - Quinto Centenario, Ediciones de Cultura 

Hisp<inica, 1990, 457 pp. 
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y Alcaldias mayores. Los Arciprestazgos, con los Corregimientos. Y los Curados 

(sic), con las Alcaldias ordinarias. 14 

Se intenta ya armonizar las jurisdicciones del poder temporal con las del 
poder espiritual. 

CAP. De carta que su Magestad escrivio a! Doctor Orozco Presidente de Ia 

audiencia de Ia nueva Galicia, en veynte y uno de Abril, de quinientos y setenta 

y quatro aiJ.os, que manda tenga el gobierno de Ia dicha provincia: En quanto a 

lo que dezis del sentimiento que se ha hecho en essa tierra con Ia cedula que os 

embiamos, en que mandamos tenga el gobierno della el Visorrey de Ia nueva 

EspaiJ.a, estareys advertido que sin embargo de lo contenido en aquella cedula 

Ia governacion de essa provincia Ia terneys vos toda, y en vuestra ausencia el 

audiencia, que a! Visorrey solamente le est a reservada Ia gobernacion de guerra, 

y gratificacion de sevicios: y seglin Ia cuenta y buena orden que dieredes, en 

lo demas que toea a Ia governacion que como esta dicho es a vuestro cargo, y 

en vuestra ausencia a cargo de la audiencia, se platicaren sobre estas dos cosas 

reservadas al Virrey, se os rernitiran avos y a essa audiencia. 15 

Afto de 568. Cedula que manda a Ia audiencia de Ia nueva Galicia que dexe 

usar libremente a! Virrey de Ia nueva EspaiJ.a el cargo de capitan general de 

aquella provincia: El Rey. Nuestros Oydores Alcaldes mayores del nuevo Re

yno de Galicia: Sabed que nos teneemos proveydo por nuestro Visorrey de 

Ia nueva Espana y capitan general della a don Martin Enriquez, y porque a 

nuestro servicio conviene que libremente pueda usar y use el dicho cargo de 

capitan general, sin que en ello se le ponga impedimenta alguno. Por ende 

yo vos mando que agora y de aqui adelante dexeys usar libremente a! dicho 

don Martin Enriquez nuestro Visorrey el dicho oficio de capitan general en 

todo el distrito de essa audiencia, con que si el dicho capitan general u otro 

ministro de guerra que el dicho Visorrey embiare al distrito de essa audiencia, 

hizieren algun eccesso, le pueda castigar essa audiencia, embiando relacion 

14 Diego de Encinas, Cedulario Indiana, recopilado por Diego de Encinas, reproducci6n 

facsimil de Ia edici6n unica de 1596, con estudio e indices de Alfonso Garda Gallo, 

Madrid, Ediciones de Cultura Hispanica, 1945-1946, 4 vols. (Libro I, p. 5). 
15 Diego de Encinas, Cedulario Indiana, op. cit., Libro I, p. 243. 
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al dicho Visorrey de lo que cerca dello se hiziere, y si alguna cosa se ofreciere 

tocante a guerra, que requiera brevedad lo provea essa audiencia, entre tanto 

que se da noticia al dicho Visorrey de lo que se ofreciere, y el provea lo que le 

pareciere convenir, y dareys luego relacion al dicho Visorrey de lo que passa, 

para que provea lo que convenga. Fecha en Madrid, a postrero de Diziembre, 

de mil y quinientos y sesenta y ocho aiios. Yo el Rey. Por mandado de su Ma

gestad, Anotnio de Eraso. Seiialada del Consejo. 16 

Vemos que ya desde los primeros tiempos la autoridad de los virreyes al 
interior de las jurisdicciones audienciales es mas figurada que real. 

Antonio de Herrera y Tordesillas fue otro gran cronista oficial del Consejo 
de Indias quien publico, entre 1601 y 1615, su voluminosa Historia General de 
los hechos de los castellanos en las islas y tierra .firme del mar oceano, 17 tam bien 

16 Idem., Libro I, p. 242. 
17 Antonio de Herrera, Historia General de los hechos de los castellanos en las islas y tierra 

firme del mar oceano, Edici6n y estudio de Mariano Cuesta Domingo, Universidad 
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conocida como Decadas de Indias, de quien ha dicho Esteve Barba que por 
su cargo, y por los generosos subsidies que le concedieron, tuvo acceso a las 
mejores fuentes documentales e historiognificas y manejo muchas y excelentes 
obras, la mayor parte de las cuales no habian de ser publicadas hasta pasados 
algunos siglos, circunstancia que habia de comunicar a sus Decadas un enorme 
interes pues vertic, segill1 Esteve, en elias la quintaescencia de escritos descono
cidos de gran des auto res como Las Casas, Oviedo, Bernal Diaz y Cieza. 18 

Las Decadas arrancan con la explicacion de que 

La grandeza desta quarta parte - del mundo - ha puesto en grandisima ad

miraci6n a las gentes, cuya descripci6n se tratani aqui, debaxo de nombre de 

islas, y tierra firme del mar Oceano, por estar rodeadas deste mar, y puestas al 

Occidente, poniendo Ia una a/ Norte, y Ia otra al Media dia, par Ia qual las lla
maremos Indias del Norte, y de Media dia: los Reyes de Castilla, y de Leon, con 

acuerdo del Supremo Consejo de Indias, han ordenando que en cada parte aya 

un \Tissorey, y con las Audiencias Gobernaciones, y Obispados que se yran 

mostrando. Y primero se tratara de las Indias del Norte, a quien comunmente 

llaman 1 ueva Espaiia ... 19 

Claramente se aprecia esa gran division de la America hispana en el me
ridion y septentrion con su respective virreinato cada uno. 

Esta de mas explicar como es que divide su historia en capitulos corres
pondientes cada uno de ellos a las jurisdicciones de las Reales Audiencias In
dianas, e incluso fueron incluidos en el primer volumen de la obra los mapas 
de distritos audienciales. 

Fray Antonio Vazquez de Espinosa, religiose carmelita descalzo de 
quien escribio su amigo y celebre poligrafo Antonio de Leon Pinelo en 
1636, en su libro Question moral si el chocolate quebranta al ayuno ecle-

Complutense de Madrid, 1991, 4 vols. Para mayor informacion sobre los mapas in

cluidos en las Decadas de Herrera vease: Gustavo Vargas Martinez, Atlas antiguo de 

America, siglos xv y X\11, Mexico, Editorial Trillas, Linterna Magica 22, 1995, 270 pp. 

'
8 Francisco Esteve Barba, Historiografia Indiana, op. cit., p. 130. 

19 Antonio de Herrera, Historia General de los hechos de los castellanos en las is/as y 

tierra firme del mar oceano, op. cit., vol. I, pp. 6-7. 
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siastico: "Fray Antonio Vazquez de Espinosa, Religioso de la Orden deN. 
Senora del Carmen, i muy versado, i entendido en todas las materias de 
India, por aver estado muchos anos en el Peru, i en la Nueva Espana, de 
que saco muchos papeles, mapas, i relaciones en esta Corte, que sirvieron 
en negocios importantes .. . " 

Fray Antonio termina para 1624 su Compendia y descripci6n de las 
Indias Occidentales en donde las presenta divididas a partir de distritos 
audienciales. En el caso concreto de la Audiencia de la Nueva Espana hace 
la division al interior a partir de las jurisdicciones episcopales, lo que como 
era de esperar no le funciona para el caso del distrito de la Audiencia de la 
Nueva Galicia, por lo que ahf se basa en la division en reinos, que en ver
dad se traduda en gobernaciones: Nueva Galicia, Nueva Vizcaya y Nuevo 
Mexico.20 

Se trata de la primera obra empfrica, de un autor que paso muchos aiios 
en el Nuevo Mundo, en donde clararnente se aprecia como el marco mayor, 
jurisdiccionalrnente hablando, lo son los distritos de las Audiencias y en su 
interior lo son los distritos episcopales. 

Juan Dfez de la Calle tambien fue, si bien no cronista del Consejo de 
Indias, sf un oficial que paso varias decadas trabajando en ese lugar, a don
de era oficial segundo de la Secretaria de Nueva Espana y qui en hacia 1645 
se decide a dar a la luz una obra que considera indispensable para asegurar 
una buena organizacion, y por tanto un mejor trabajo a los que laboraban 
en dicho organismo, y asf ese aiio salio su Memorial Informatorio/ 1 y al 

2° Fray Antonio Vazquez De Espinosa, Compendia y descripci6n de las Indias Occiden

tales, Transcrito del manuscrito original por Charles Upson Clark, Publicado bajo los 

auspicios del Comite lnterdepartamental de Cooperaci6n Cientifica y Cultural de los 

Estados Unidos, Published by the Smithsonian Institution, 1948. Vease tambien : fray 

Antonio Vazquez De Espinosa, Descripci6n de la Nueva Espana en ei siglo XVII y otros 

documentos del siglo XVII, pr6logo Mariano Cuevas, Mexico, Editorial Patria, S.A., 

1944, 254 pp. (Pr6logo, p. m). 
21 Juan Diez de Ia Calle, Memorial Informatorio. Lo que su Magestad provee en su Con

sejo, y junta, y par las dos Secretarias de Ia Nueva Espana, y PirU, Eclesidstico, Secular, 

Salarios, Estipendios, y Presidios, su Gente, y Costa, y de que Cajas, y Hacienda Real 

se paga, Aiio de M. DC. XXX>.'V - aunque Ia obra aun se encuentra inedita ya en El 
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siguiente su mucho mas completo Memorial y Noticias Sacras y Reales del 
Imperio de las Indias Occidentales, 22 que resulta un trabajo fundamental de 
un funcionario que servia en el Consejo de Indias desde 1624, y en el que 
presenta al Nuevo Mundo dividido en dos grandes apartados: la Secretaria 
de la Nueva Espana y la del Peru, que a su vez subdivide en sus distintas 
Audiencias. De suerte que habla de los "Oficios que ay en los distritos de 
las cinco Audiencias de las Indias que se proveen por la Secretaria del Piru 
dellas". Esto por cuanto a lo que se refiere al gobierno temporal, ya que el 
espirituallo clasifica en arzobispados, y estos a su vez en obispados. Para el 
caso de la Nueva Espaiia cita tres arzobispados y 16 obispados: los arzobis
pados son los de Mexico, la Espanola y las Filipinas. Los oficios de la Real 
Hacienda y los militares tambien los clasifica de acuerdo a los que existen 
en cada una de las Audiencias. Resulta de interes el hecho de que, respecto 
al Memorial de 1645, ya incluye en este Ultimo trabajo tambien las ciuda
des, las correspondientes a la jurisdicci6n de cada una de las Audiencias en 
las cuales ha dividido el Nuevo Mundo. 

Resulta por demas relevante el hecho de comprobar que la manera en la 
cual ha sido organizado el Consejo de Indias se coordina plenamente con la 
division politico-territorial efectiva del Nuevo Mundo. 

Thomas Gage, que con su obra ha provocado a traves de los tiempos co
mentarios como el de que se trata de una obra extrafia pues Gage estaba 
convencido de que, ademas de describir su viaje, debia convencer a sus lee-

Colegio de Michoacan se trabaja en la publicaci6n de la edici6n de la misma que 

realizaron el Dr. Jean Pierre Berthe y el Dr. Thomas Calvo. 
22 Juan Diez de la Calle, Memorial y noticias sacras y reales del Imperio de las Indias 

Occidentales, Escriviale por el aii.o de 1646 Juan Diez de la Calle, Oficial Segundo 

de Ia Misma Secretaria. La version digital de este texto se puede consultar en el dis

co compacto de Ia Colecci6n Hist6rica Tavera: Ismael Sanchez Bella (comp.) Textos 

Clasicos de Literatura Jurfdica (!), Serie II Tematicas para Ia historia de Iberoameri

ca, Biblioteca Nacional de Espaii.a, Mapfre, Mutualidad Fundaci6n Hist6rica Tavera, 

DIGIBIS, Publicaciones Digitales, Madrid, 1999. Tambien se puede consultar: Guillau

me Gaudin, "Geronimo de Bihar y Juan Diez de Ia Calle: Dos representaciones del 

espacio iberoamericano en la epoca moderna': en Takwa, Revista de Historia, Afio 5, 

Nfunero 9, Primavera 2006, Universidad de Guadalajara, pp. 31-51. 
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tores puritanos de dos cosas: en primer Iugar, de que habia abandonado por 
completo la fe cristiana que antes profesaba ( ... ) yen segundo, de que los 
ingleses tenian el deber moral de rescatar las Americas de los diversos males 
en que los espaftoles las habian hundido.B A lo anterior habria que agregar el 
hecho de que buena parte del e:xito de la obra de Thomas Gage se debe a que 
no seria sino basta que Humbodt lo hiciera ya en el siglo XIX, que se contara 
con un trabajo que ofreciera la vision de un extranjero de los dominios es
paftoles de America. 

Gage, que alguna vez profesara en la orden dominica, publica en Inglate
rra en 1648 ellibro que llegaria a ser conocido como El ingles americano: Sus 
trabajos por mary tierra o un nuevo reconocimiento a las Indias Occidentales, 
en donde divide America en dos grandes secciones: Mexico y Peru, a las cua
les presenta posteriormente organizadas en una serie extrafta de provincias, 
ya que no toma como punto de partida ni las jurisdicciones del gobierno 
temporal ni las del espiritual, de manera mas clara para la seccion mexicana, 
en Ia que mas bien pareciera haber tornado por un lado las divisiones de las 
grandes demarcaciones prehispanicas -mexicana, tlaxcalteca, purepecha y 
chichimeca-, y por otra las dilatadas regiones que en el norte empezaban a 
colonizar los ingleses, franceses, holandeses y otros pueblos. Algo que resulta 
basta cierto punto confuso es que aunque denomina ala America septen
trional como Mexico y a la meridional como Peru, al subdividir cada una de 
estas partes resulta que cada una de sus principales regiones se llaman asi
mismo Mexico y Peru, o sea que son nombres que designan tanto a la parte 
como al todo, lo que no contribuye debidamente a la claridad y precision que 
fuera de esperar en una obra de esta indole. 

Sin duda que su condici6n de extranjero le impide percibir con claridad 
la forma en que se encuentra organizado politicamente el Nuevo Mundo. Re
sulta muy significativo el enfasis que pone sobre las regiones septentrionales 
de Ia Nueva Espana que resultaria Ia gran zona de interes de los ingleses. 

23 Thomas Gage, Nuevo reconocimiento de las Indias Occidentales, introducci6n y edi

ci6n de Elisa Ramirez Castaneda, SEP/80, Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 

1982, 367 pp. (p. 7) Thomas Gage, El ingltis americana: Sus trabajos por mary tierra o 

un nuevo reconocimiento de las Indias Occidentales, Traducci6n de Stella Mastrangelo, 

Introducci6n y notas de Eugenio Martin Torres, Mexico, Fideicomiso Teixidor, Libros 

del Umbra!, Colecci6n El Tule, numero 4, 2001, 524 pp. 

39 



Gil Gonz<ilez Davila, quien en ese entonces se hallaba adscrito al cabil
do catedral de Salamanca, el 20 de febrero de 1643 es nombrado Cronista 
Mayor de las Indias por Felipe IV, yen el Teatro, publicado en 1649, trata de 
Ia fundaci6n e historia de las mas antiguas sedes episcopales erigidas en los 
dominios americanos de Ia Corona espanola. 

En Ia presentaci6n a su obra el propio maestro Gil Gonzalez Davila hace 
el siguiente resumen al rey: 

Para el mejor gobierno y aumento de Ia Fe Catolica, V. Majestad, y sus 

Gloriosos Progenitores han fundado en aquel Orbe un Patriarcato, seis 

Arzobispados, treinta y dos Obispados, trecientas y cuarenta y seis Preben

das, dos Abadias, cinco Capellanias Reales, premios de Ia Virtud, Letras, y 

Meritos. 

Hanse fundado para el aumento de Ia Fe Catolica ochocientos y cuarenta 

Conventos; y para defensa Della tres lnquisiciones, cinco Universidades: y 

para enseiianza de los naturales muchos Colegios y Estudios; y para Ia cura de 

sus enfermos infinitos Hospitales, y algunos Conventos de Monjas, que viven 

con maravilloso exemplo. 

Hanse fundado en el Pin} ciento y diez Ciudades, y sesenta y siete villas. Y en 

la Nueva Espaiia, sesenta y siete dudades, y treinta y una Villas, sin muchas 

poblaciones de espaiioles. 

Tiene onze Audiencias Reales, muchas Governaciones, y Corregimientos, 

para la mayor veneracion de la Justicia y Leyes. 

Todo este grande cuerpo consta de quatro mil setecientos y noventa y seis 

Ministros, sin los presidios militares, y gente de mar y tierra, que miran a la 

conservadon de la Paz publica, Politica, y Religiosa. 24 

24 Gil Gonzalez Davila, Teatro Eclesiastico de Ia Primitiva Iglesia de las Indias Occiden

tales, 1649. Nota introductoria Edmundo 0 'Gorman, Reimpresion de la edici6n fac

similar de Mexico, Grupo Condumex, S. A., de C. v., 1981, Centro de Estudios de 

Historia de Mexico Condumex, Chimalistac, Ciudad de Mexico, 1982, 308 pp. + xxn. 

(Introducdon, pp. 3 y 4). 
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Se aprecia como emplea las referencias al Peru y la Nueva Espana como 
sinonimos de America septentrional y de America meridional, y el que no 
aluda siquiera a "virreinato" alguno. 

Juan de Solorzano y Pereyra, de quien los expertos en el tema ad
vierten que era un hombre de solida formacion universitaria, adquirida 
en las aulas de su vieja Universidad de Salamanca, y de larga experiencia 
profesional, que se nos revela en las paginas de la Politica Indiana como 
un jurista de primer arden, experto conocedor no solo de la legislacion y 
derecho de Castilla y de la lndias, sino tambien de los derechos romano 
y canonico y del derecho feudal; como un prudente magistrado y hombre 
de gobierno; como un historiador serio y documentado; y como un pensa
dor y un humanista, farniliarizado con las culturas clasica griega y latina, 
con los grandes au tares del medioevo y con las figuras mas seneras del mo
vimiento renacentista. Todo ella completado con un estilo de escritor me
surado y severo, que alcanza en muchas ocasiones las mas altas calidades 
literarias, y que es precisarnente este complejo conjunto de circunstancias 
favorables el que explica el exito que la Politica Indiana alcanzo desde los 
primeros momentos en los circulos profesionales mas selectos de Espana 
y America; obra de consulta obligada de oidores y abogados de las Reales 
Audiencias, de virreyes, presidentes y gobernadores, asi como del alto cle
ro, secular y regular, y de los integrantes del Real y Supremo Consejo de 
Indias; citada con respeto par los mas destacados tratadistas del derecho 
indiana y leida y utilizada par no pocos de los precursores de la indepen
dencia americana.15 

Pues bien, de este gran autor tenemos que en ellibro V, capitulo III, de su 
Politica Indiana, publicada en 1650, aborda el tema de la Audiencia gober
nadora en caso de fallecimiento del virrey, y ahi clararnente se aprecia como 
la organizacion politico-territorial de las Indias se basaba en jurisdicciones 
audienciales y nunca en virreinales; es decir, la jurisdiccion de mas alto rango 
en la America hispana se daba en el ambito de las Audiencias y no en el de 
un supuesto "virreinato". 

25 Javier Malagon y Jose Maria Ots Capdequi, Solorzano y Ia Politica Indiana, Mexico, 

Fondo de Cultura Economica, Seccion de Obras de Historia, 1983, segunda edicion 

- primer edicion: 1965 -, 114 pp. (pp. 47 - 48). 

41 



42 

42. Lo decimotercio, en las de las Indias, si sucede ausentarse 6 morir, 6 estar 
impedido por otra causa. el Virrey 6 Governador, que en elias preside, no solo 

se suple la persona del Virrey o Presidente por el Oidor mas antiguo, como se 

hace en las de Espana, sino que pasa fuego a toda Ia Audiencia todo el gobierno 
general que en el residfa, asi en lo espiritual, como en lo temporal yen lo civil, 

como en lo criminal y en lo militar, como claramente se dispone por cedulas 

de los ailos de 1550, 1586, y otras mas nuevas que se hallaran apuntadas en el 

sumario de Ia Recopilacion que se esta haciendo en las Indias. 

43. Pero esto se ha de entender en las Audiencias, cuyo inmediato Presidente 

tenia juntamente el gobiemo de toda la Provincia, en que elias residen; por

que si acaso debaxo de Ia governaci6n general de un Virrey estuviesen dos, tres 
6 mas Audiencias, aunque algunas de elias para lo demas tengan sus Presiden

tes distintos, como sucede en las del Peru, donde el gobiemo del Virrey se 

estiende a Ia de Lima, de que es Presidente, y a las de Quito y la Plata, y para 

algunos casos y cosas a las de Panama y Chlie, sola aquella entrara y sucedera 

en este gobierno general, que el Virrey tenia en todas, donde el hada el oficio 

de Presidente; conviene a saber, Ia de Lima privativamente y con inhibicion 

de las demas, por lo que a esto toea, como esta ordenado y dispuesto por una 

cedula de 19 de marzo del ailo de 1550, junta la carta, que para su declaracion 

se embio al Conde del Villar, siendo Virrey del Peru, su fecha en 19 de Octu

bre del ailo de 1586, que estan en el primer tomo de las impresas. 

44. Y porque sin embargo de esto, en vacante del Virrey del Peru, por muerte 

del Conde de Monterrey, se quisieron introducir en las cosas de gobiemo 

las Audiencias de la Plata y Quito, cada una por lo que tocaba a su distrito y 

procuro defender esto escribiendo algunas alegaciones en derecho sobre ello 

el Licenciado Pedro Ruiz Bejarano, insigne Letrado y Oidor entonces mas 

antiguo de la de la Plata, fundandose en que era igualla potestad y autoridad 

de unas y otras, y que si Ia cedula de 1550, dispuso lo contrario, era porque 

entonces la de la Plata y Quito no estaban formadas, ni divididas, todavia 

se mando guardar y executar lo decidido en esta cedula por otra dada en el 

Pardo a 20 de Noviembre del afro de 1608, dirigida a las dichas Audiencias de 

Quito y la Plata, y porque esta persistio sin embargo en defender su opini6n 

y continuar su intrusion, se despacho otra multando a cada Oidor en dos 

mil pesos. Porque en materia de jurisdiccion toda disputa cesa y debe cesar 



en estando declarada Ia voluntad del Principe de quien dimana y procede, 

como largamente lo prueban e ilustran Paciano, Cancerio y Mastrillo. Espe

cialmente teniendo por sf esta voluntad Real y su declaracion Ia asistencia 

de muchas razones que fundaban Ia justicia de Ia Audiencia de Lima, cuya 

antigiiedad, autoridad y nfunero de Ministros excede a las demas, y teniendo 

al Virrey mientras vive, por Presidente, es justo, que en todo le represente y 

herede sus veces, quando muere o se ausenta. Y mas estando mandado por 

otras cedulas, despues de hecha Ia division de las dichas Audiencias, que las 

apelaciones de todos los distritos de elias en puntos y materias de gobierno de 

que el Virrey conociere, solo puedan ir y vayan a la de Lima, en que el reside 

y preside, como parece por las cedulas que estan en el primer tomo, y se refie

ren en otra, dada en Madrid a 15 de Febrero del afto de 1566, que habla con 

Ia misma Audiencia de Ia Plata, donde se da tambien otra razon de que estas 

cosas de gobiemo se exercen mejor por uno que por muchos, y que resultan 

graves daiios de lo contrario, y asi se le ordena a Ia dicha Audiencia que dexe 

Ia governacion de su distrito al Licenciado Lope Garcia de Castro que iba 

embiado por Presidente de Ia de Lima.26 

De gran in teres por el hecho de tratarse de un oidor con gran experiencia 
en una Audiencia Indiana. Resulta obvio que su perspectiva, y sus intereses y 
preocupaciones, hay que entenderlas desde Ia perspectiva de una Audiencia 
virreinal. De seguro que no hubiera sido as£ si hubiese estado en otro tipo 
de Audiencia, su trabajo hubiera resultado muy distinto; es decir, que lo que 
hace es defender los intereses de Ia Audiencia de Lima. 

Recopilacion de Leyes de Indias de 1680, que culmina un largo y tor
tuoso proceso de recopilacion de Ia legislacion indiana inaugurado en 1563 
por el oidor de la Audiencia de Mexico Vasco de Puga,27 y luego por otro 

26 Juan de Solorzano y Pereyra, Politica Indiana, prologo de Jose Maria Ots Capdequi, 

estudio preliminar por Miguel Angel Ochoa Brun, Madrid, Biblioteca de Autores Es

paiioles, Ediciones Atlas, 1972, 5 vols. (Vol. IV, pp. 50-52). Para una edicion reciente 

de Ia obra ver: Juan Solorzano Pereyra, Politica Indiana, Introduccion Francisco To

mas y Valiente, Madrid, Biblioteca Castro, Ediciones de la Fundacion Jose Antonio de 
Castro, Turner Libros S. A., 1996. 

27 Vasco de Puga, Cedulario de Puga. Provisiones, cedulas, instrucciones de su magestad, 
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oidor de Ia misma Audiencia, Alonso de Zorita, 28 y en Espana por el oficial 
del Consejo de Indias, a quien ya nos hemos referido, Diego de Encinas. 
Despues de el, segtin refiere Francisco Tomas y Valiente, en 1603 el Consejo 
volvi6 a encargar Ia recopilaci6n de las !eyes, pero partiendo de cero y olvi
dando lo ya realizado. El primero en ocuparse del trabajo en esta nueva etapa 
fue Diego Zorrilla, quien lo desempen6 entre 1603 y 1609; despues, y tras 
otro largo parentesis, se ocup6 de Ia tarea recopiladora Rodrigo de Aguiar y 
Acuna hasta 1624. Desde este ano comenz6 a trabajar a las 6rdenes de Aguiar 
otro jurista, Antonio de Leon Pinelo, quien con entusiasmo infatigable logr6 
terminar en 1628 unos Sumarios de Ia recopilaci6n proyectada; incluso anos 
despues, en 1635, el mismo Pinelo clio fin al texto completo de Ia recopi-

ordenanzas de difuntos y audiencia para Ia buena expedici6n de los negocios y admi

nistraci6n de justicia y governaci6n de esta Nueva Espana, y para el buen tratamiento 

y conservaci6n de los indios, En Mexico, en Casa de Pedro Ocharte, MDLXIII, Edici6n 

de "El Sistema Postal Mexicano': con una advertencia de Joaquin Garda lcazbalceta, 

Mexico, 1878,2 tomos. 
28 Alonso Zorita, Cedulario, Presentaci6n de Alfonso Garda-Gallo, Estudio Critico de 

Beatriz Bernal, Mexico, Miguel Angel Porrua, 1985. 
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lacion, que fue corregida y revisada par Juan Solorzano Pereira. Asi, pues, 
en 1636 el Consejo tenia en su poder un texto completo de la recopilacion. 
Sin embargo, par diversos avatares no bien conocidos, la recopilacion no se 
imprimio par entonces. Murieron Solorzano (1655) y Pinelo (1660) y todo 
continuo paralizado. Solo muchos aflos despues, tras la intervencion de una 
nueva junta recopiladora, uno de sus miembros, Francisco Jimenez Pania
gua, lagro revisar la recopilacion inedita de 1636 y ponerla al dia. Paniagua 
entrego el texto al Consejo y este se lo envio al rey, Carlos II, quien par fin 
aprobo y promulgola Recopilaci6n de las Leyes de los Reynos de las Indias par 
media de Pragmatica dada en Madrid, a 18 de mayo de 1680. 29 

Sabre el peso respectivo de virreinatos y Audiencias Indianas dentro de 
Ia maquinaria imperial, basta con revisar Ia misma Recopilaci6n de Leyes de 
los Reynos de las Indias, en donde todo el tomo primero, en donde se concen
tra lo medular de la organizacion politica indiana, se divide en dos grandes 
apartados - o libros -: uno sabre el gobierno espiritual y otro sabre el gobier
no temporal. Pues bien, ellibro II, dedicado al gobierno temporal, se refiere 
linica y exclusivamente al Consejo de Indias y a las Reales Audiencias. Para 
encontrar alga sabre los virreinatos hay que acudir al libra III - y no en el 
titulo I sino en el III -, en donde se constata, como ya lo ha seiialado mas de 
un tratadista, que no se habla propiamente de los virreinatos - como si se 
hace con las Audiencias -;tan solo se habla de virreyes. 0 sea que para el caso 
de las Audiencias tenemos claramente definida su potestad jurisdiccional, su 
papel rector dentro de Ia division politica del Nuevo Mundo, y como, a par
tir de elias, se van acomodando hacia abajo todas las demas jurisdicciones 
Indianas- gobernaciones, corregimientos, alcaldias mayores, etc. Par el con
trario, par encima de las Audiencias, desde el punta de vista jurisdiccional, 
no se antepone sino el Real y Supremo Consejo de Indias, mismo que tl.nica 
y exclusivamente depende del propio soberano espaflol. 

Dentro de nuestro esfuerzo par explicar como fue que Ia base politico
territorial del Nuevo Mundo se organizo a partir de las Audiencias y conocer 
cucil era el papel que Ia Corona les asignaba, tenemos que ya de entrada, en 
Ia Ley primera, del Titulo XV - De las Audiencias -, del Libro ll de la Recopi
laci6n, se establece que: 

29 Francisco Tomas y Valiente, Manual de Historia del Derecho Espaiiol, Madrid, Tecnos, 

7a. Reimpresi6n, 1996, 630 pp. (p. 342). 
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Por Quanto en lo que hasta ahora se ha descubierto de nuestros Reynos y Seiio
rios de las Indias estan fundadas doze Audiencias y Chancillerias Reales, con 
los limites, que se expressan en las leyes siguientes, para que nuestros vassallos 
tengan quien los rija y govierne en paz y en justicia, y sus distritos se han divi
dido en Goviernos, Corregimientos y Alcaldias mayo res, cuya provision se haze 
segun nuestras /eyes y ordenes, y esttin subordinados a las Reales Audiencias, y 
todos a nuestro Supremo Consejo de India.s, que representa nuestra Real perso
na. Establecemos y mandamos, que por ahora, y mientras no ordenaremos 

otra cosa, se conserven las dichas doze Audiencias, y en el distrito de cada 

una los Goviernos, Corregimientos y Alcaldias mayores, que al presente hay, 

y en ello no se haga novedad, sin expressa orden nuestra, 6 del dicho nuestro 

Consejo. 30 

Es importante subrayar que la propia Corona reconoce que las Indias se 
organizan a partir de las doce Audiencias - solo faltaban de ser fundadas 
la de Caracas y la de Cuzco -, que dependen directamente del Consejo de 
las Indias, que representa al propio monarca, y que, ademas, de las Audien
cias dependen todos los gobiernos, corregimientos y alcaldias mayores. 
Ademas de que toda la division politica del Nuevo Mundo se organiza a 
partir de las Audiencias, que son las cabezas de todas las demas autorida
des jurisdiccionales, el papel de las Audiencias es regir y gobernar a los 
habitantes del Nuevo Mundo en paz y justicia. Como bien se aprecia para 
nada se hace referenda a una posible o supuesta superestructura jurisdic
cional Hamada "Virreinato''. Mas claro ni el agua: en el maximo cuerpo 
legal indiano del gobierno de los Austria claramente se enfatiza el maximo 
papel politico que les corresponde a las Reales Audiencias Indianas en el 
gobierno de America. 

El complemento del articulo anterior lo encontramos en la ley primera 
del titulo primero dellibro quinto, en donde se consigna la division politica 
indiana: 

30 

46 

Para mejor, y mas facil govierno de las Indias Occidentales estan divididos 

aquellos Reynos, y Senorios en Provincias mayores, y menores, senalando 

Recopilad6n de las /eyes de los reynos de las Indias, coordinaci6n de Francisco de 

Icaza Dufour, Mexico, Escuela Libre de Derecho, Miguel Angel Porrua, 1987, 5 vols. 



las mayores, que incluyen otras muchas, por distritos a nuestras Audiencias 
Reales [ ... ]. 31 

No hace falta insistir demasiado en que las grandes jurisdicciones India
nas lo eran realmente las Reales Audiencias, y que al concepto de virreinato 
lo debemos de contemplar desde una dimension politico-administrativa y 
no jurisdiccional. Vista desde el punta de Vista jurisdiccional insistimos en 
que el virreinato no era mas que una gran etiqueta puesta sabre un conjunto 
de Audiencias - cinco para el caso del virreinato novohispano y siete para el 
caso del virreinato peruano en sus mejores tiempos-, par cuestiones politi
cas mas que jurisdiccionales. 

Hay una ley que se encuentra en la Recopilaci6n de 1680- Ley VII, Titulo 
II, Libra II, que recoge la ya citada del Cedulario de Encinas - que define el 
acomodo y equivalencias que en el Nuevo Mundo habrian de tener los po
deres espirituales y temporales. Luego de dar una serie de sefialamientos al 
respecto, termina el articulo advirtiendo que: 

"(,] teniendo siempre atenci6n- les dice el monarca a los del Consejo de 
Indias- a que la division para lo temporal se vaya conformando y correspon
diendo quanto se compadeciere con lo espiritual: los Arzobispados y Pro
vincias de las Religiones con los distritos de las Audiencias: los Obispados 
con las Gobemaciones y Alcaldias Mayores: y Parroquias y Curatos con los 

Corregimientos y Alcaldias Ordinarias': 32 

Como mencionamos, el criteria implicito que encierra el Libra I de la 
Recopilaci6n, que comprende el tema de la gobernacion espiritual y de la 
temporal - en este caso refiriendose exclusivamente a las Audiencias-, que
da plasmado claramente en este articulo, en que se precisa que las maximas 
demarcaciones jurisdiccionales del Nuevo Mundo lo seran, para el gobierno 
espiritual, los arzobispados y provincias de las religiones; y para lo tempo
ral, los distritos de las Audiencias. Como se vuelve a apreciar, para nada se 
alude a una posible categoria de "virreinatos", lo que nos confirma el hecho 
de que habia "virreyes" mas no "virreinatos" - esto se explica par el hecho de 

31 Idem. 
32 Ibidem. 
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que el poder del virrey, con solo pisar el Nuevo Mundo, se disolvia en una 
gran cantidad de oficios distintos: gobernador, presidente de la Audiencia, 
capitan general, vicepatrono regio, etcetera, y al respecto le correspondia la 
jurisdiccion implicita en cada uno de dichos oficios. 

Ahora bien, es necesario hacer algunas puntualizaciones en torno a la 
equivalencia que se establece en el marco jurisdiccional mayor: por un lado ar
zobispados y provincias religiosas, en el ambito espiritual, y por ellado del tem
porallas Audiencias. Las puntualizaciones tienen que ver con la necesidad de 
explicar en la practica como fue que funciono to do esto; es decir, si en realidad 
se pudo hacer efectiva la recomendacion de la Corona a los del Consejo de In
dias para que se conformaran la division territorial espiritual con la temporal. 

En primer lugar tendriamos que decir que las divisiones jurisdiccionales 
que se practicaron para delirnitar el territorio entre las distintas ordenes reli
giosas que pasaron al Nuevo Mundo y al interior de las mismas estuvo sujeta 
a una negociacion y a presiones muy particulares, que hicieron que tuvieran 
su dinamica propia y que en realidad no mantuviesen ninguna correspon
dencia ni con las jurisdicciones del ambito temporal, pero ni aun siquiera 
con las del clero secular. 

Ahara toea ocuparnos de la correspondencia que supuestamente debia 
existir entre los distritos arzobispales y audienciales, y ya de entrada pode
mos adelantar que esta nunca existio, y que mas bien la jurisdiccion del ar
zobispado vino a corresponder mas con la jurisdiccion de los virreinatos en 
el sentido amplio y linico en el que debe emplearse; es decir, para el caso del 
de la Nueva Espana el que comprendia la jurisdiccion de las cinco audien
cias que lo integraban, y asi el distrito del arzobispado de Mexico, creado a 
mediados del siglo XVI, incluia buena parte del territorio integrado por las 
audiencias de Mexico, Guatemala, Nueva Galicia y Santo Domingo; en tanto 
que el de Lima, que era el arzobispado mas extenso, hacia el aiio de 1574, 
que es cuando Juan Lopez de Velasco elabora su informe, se componia de 
las siguientes sedes sufraganeas: Nicaragua, Panama, Quito, El Cuzco, Los 
Charcas, Tucuman, Santiago de Chile e Imperial" 33 - aunque ya vimos que en 
tiempos de Gil Gonzalez Davila para Nueva Espana habia tres. 

33 Leon Lopetegui y Felix Zubillaga, Historia de Ia Iglesia en Ia America espanola, desde el 

descubrimiento hasta comienzos del siglo XIX. Mexico. America Central. Anti/las, Biblio

teca de Autores Cristianos, Madrid, MCMLXV, 945 pp. +XLIII ils. (p. 178). 
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Por otra parte las jurisdicciones episcopales tampoco coincidfan con lo 
que debfan de coincidir de acuerdo al espiritu y letra de la ley: con las go
bernaciones y alcaldias mayores. Por lo que a las gobernaciones respecta, se 
trataba de una jurisdicci6n excepcional en el contexto de la division politico
territorial indiana, y en ese senti do se tienen que contemplar mas bien como 
un caso de excepci6n a lo largo del periodo colonial. En lo que se refiere a 
las alcaldias mayores, aunque estas en un principia fueron grandes jurisdic
ciones que en su interior comprendian diversos corregimientos, como se da 
a entender en la ley de la Recopilaci6n que ahora comentamos, lo cierto es 
que nipidamente la situaci6n carnbi6 y para fines del siglo XVI y principios 
del XVII no se entendia ya bien la diferencia entre ambas jurisdicciones, por 
lo que dos lugares aparentemente iguales podian resultar uno corregimiento 
y otro alcaldia mayor, e incluso un mismo lugar pasaba en la documentaci6n 
de la epoca de corregimiento a alcaldia mayor y viceversa sin mayor expli
caci6n, por lo que la diferencia inicial se diluy6 y olvid6 rapidamente. Para 
colma de males, ambas jurisdicciones tendieron a fraccionarse con el paso 
de los aiios, dado que en los primeros de la conquista se establecieron con 
enormes ambitos jurisdiccionales que mas pronto que tarde se fueron sub
dividiendo y repartiendo de diversas fonaas, a lo cual hay que agregar que 
con la llegada de los Borbones a estas demarcaciones se les vinieron a super
poner las de intendencias y subdelegaciones, y para tiempos constitucionales 
se aiiadian las categorias de diputaciones provinciales y de ayuntamientos 
constitucionales. 

Una primera consideraci6n que habria que tener muy en cuenta al 
contrastar la historiograffa de tiempos de los Austria con la de los Borb6n 
radica en que en el primer caso se trata fundamentalmente de obras de 
canicter "oficial"; es decir, de cr6nicas, geografias, descripciones y cuerpos 
legales hechos por los oficiales reales encargados en exclusiva de la marcha 
y manejo de los asuntos de las Indias, precisamente el Consejo de Indias. 
Las tmicas excepciones serian las de los religiosos que luego de una estan
cia en el Nuevo Mundo escribieron sobre sus experiencias y reflexiones al 
respect a. 

Al pasar a analizar la historiografia que se empieza a elaborar bajo el nue
vo gobierno de los Borb6n de inmediato resalta que ya se trata completa
mente de otra cosa, algo que tiene que ver mas con la Ilustraci6n, el interes 
econ6mico, cientffico y militar, y con el espfritu reformador de la epoca. 
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Por lo que respecta propiamente a la legislaci6n tambien nos encontramos 
con una transformaci6n radical, sobre todo cuando se habla de Ia Ordenanza 
de Intendentes, que ya presagia Ia nueva era constitucional, en donde en un 
cuerpo legal que se pretende ubicar en Ia cuspide de todo el resto de Ia legisla
ci6n indiana, se trata de definir de manera por demas te6rica el derrotero que 
habra que seguir Ia naci6n para asegurar el progreso y, como consecuencia 
directa, el bienestar y felicidad del pueblo. 

Parad6jicamente, la Constituci6n de Cadiz de 1812 viene a confirmar Ia 
hegemonia, solidez y permanencia de Ia estructura politico-territorial creada 
por el primero de los Austria y consolidada por su hijo. 

Francisco de Seijas y Lobera, quien segtin Martin Fernandez Navarrete 
trat6 y estudi6 con los mas eminentes sabios de su tiempo y ensen6 publica
mente con mucho aplauso fuera de Espana las matematicas, Ia astronornia y la 
nautica a personas muy distinguidas y a insignes navegantes, ademas de que 
trabaj6 unos mapas originales de todo el orbe, con los puertos mas principales 
de ambas Indias y varias obras sobre los elementos de Euclides, sobre las exce
lencias de las Coronas de Francia y Espana, sobre los metodos de trabajar las 
minas y fundir los metales, sobre Ia geografia e historia de America y origen de 
los indios, sobre el comercio terrestre y maritima de todos los estados o reinos 
y sobre otros diversos asuntos utiles y curiosos. 34 

Pablo Emilio Perez-Mallaina por su parte refiere que donde quiza Seijas 
se muestra mas clarividente es en el analisis de la situaci6n de la frontera nor
te del Virreinato de la Nueva Espana, en donde Espana, Francia e Inglaterra, 
habian llegado a interferirse en sus respectivas lineas de expansion. La Nueva 
Espana poseia unas fronteras sumamente permeables y tanto Sonora, como 
Nuevo Mexico, Coahuila y Nuevo Leon, estaban practicamente indefensos, 
pero el pun to mas debil de esta gran frontera norte de las posesiones espana
las era Ia Florida que se encontraba aislada por tierra del centro de Ia Nueva 
Espana. La aparici6n de Francia en las bocas del Mississippi fue ademas un 
tremendo error tactico y enorme peligro potencial, y Espana y Francia de-

34 Francisco de Seijas y Lobera, Gobierno military politico del Reina Imperial de Ia Nueva 

Espaiia (1702) Estudio, transcripci6n y notas de Pablo Emilio Perez-Mallaina Bueno, 

Instituto de Investigaciones Hist6ricas, Serie Documental/17, Mexico, UNAM, 1986, 

623 pp. (Citado en Ia introducci6n, p. 25). 
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bian unirse para hacer frente a un enemigo comun que se tornaba cada vez 
mas fuerte, Inglaterra y sus colonias de la costa norteamericana. 35 

Afiade que pretendio que su obra fuese un autentico manual de gobierno, 
ofreciendo soluciones para los dificiles problemas planteados a la Corona en 
su afan por mantener aquellos dominios. 36 

Respecto al dominio de Seijas sobre la realidad y la problematica novo
hispana, dice que era la region americana que conocio mejor, pues la visito 
en su primera estancia en el Nuevo Mundo entre 1668 y 1672; estuvo mas 
tarde en Veracruz como capitan de navio de aviso en 1679 y, finalmente, 
permanecio en Mexico entre 1692 y 1696. Asi pues, sus observaciones sobre 
la Nueva Espana habrian de ser, indudablemente, las mas fundamentadas, 
pero ademas, en una obra donde se trataba especialmente el gobierno de 
las Indias, parecio conveniente elegir ellibro referente a la region en la cual 
el autor habia tenido una experiencia directa en dicho gobierno. En suma, 
que el que Seijas hubiese conocido la realidad novohispana mejor que la de 
cualquier otra zona de America, resulto decisivo en el momenta de sacar a la 
luz una parte de su trabajo, el cual es, fundamentalmente, la expresion escrita 
de una vivencia. 37 

Es importante tener en cuenta que Seijas fue Alcalde Mayor de Tacuba de 
noviembre de 1693 a diciembre de 1694, aunque en realidad solo estuvo en 
funciones 55 dias pues los demas los paso en la carcel. 

Por lo que se refiere al Gobierno military politico del Reina Imperial de la 
Nueva Espana, de 1702, no se trata sino tan solo dellibro quinto de una obra 
mayor dividida en 14 libros que carece de titulo y a Ia que su editor - de solo 
ellibro V pues lo demas sigue inedito en el archivo del Ministerio de Exte
riores de Francia- bautizo como "Memoria sabre el gobierno de las Indias 
espaiiolas, realizada por don Francisco de Seijas y Lobera para servir a la 
verdadera union de las dos coronas de Espana y Francia': 

Resulta una excelente vision de la America Hispana en un momenta cla
ve, pues revela la situaci6n de la misma justa en el momenta en que expira 
el gobierno de la casa de los Austria, lo que nos permite tener el pulso del 
ambiente politico luego de dos siglos de vida del arden juridico-politico por 

35 Idem, pp. 30-31. 

'" Idem. p. 45. 
37 Ibidem. pp. 94-95. 
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ellos establecido, y entender asimismo la intencion con que los gobernantes 
de Ia Casa de Borbon empezaron a trabajar en sus reformas. Es curioso, dado 
que a pesar de haber tenido tan graves problemas con el virrey de la Nueva 
Espana y luego con el del Peru, aun asi a los que les toma verdadera tirria 
es a los oidores, y su propuesta mayor de reformar politicamente America 
consiste en eliminar buena parte de las Audiencias y en su Iugar substituir
las por virreinatos - hasta para Chiapas propone un virreinato. La impresion 
que produce es que mas que por cuestiones de corrupcion, a los oidores los 
acusa todo el tiempo de ser muy jovenes e inexpertos, lo que es probable 
que sugiera que Seijas ya veia obsoleto el gobierno de jueces y vislumbrara 
ya un gobierno de administradores, y dado que los oidores eran los jueces y 
los virreyes los administradores, entonces para el el estorbo para lograr sus 
planes de reforma politico-administrativa radicaba en las Audiencias, lo cual 
en todo caso resultaria del todo logico dado que el orden del antiguo regimen 
lo sostenian, imponian y garantizaban precisamente las Reales Audiencias 
Indianas, por lo que constituian el estorbo mayor para los que aspiraban a un 
nuevo orden basado en la administracion. 

Pedro Murillo Velarde, jesuita que vivio muchos anos en las Filipinas, de 
quien tenemos que tener en cuenta que sus fuentes de informacion son muy 
extensas, ademas de que conocio y recorrio personalmente parte de la Nueva 
Espaiia tanto a la ida como a la vuelta de su estancia en Filipinas. Sin duda el 
capitulo II dedicado a Nueva Espana es, junto con el I, el mas rico en conte
nido gnifico y vivencial, lo cual es logico en este tipo de obras, pero ademas 
tuvo a su alcance y manej6 docenas de cr6nicas y descripciones generales y 
particulares del mundo americana, de las que supo sacar el partido oportuno 
aprovechando su rica informacion. 

Murillo Velarde se haria famoso con el paso del tiempo mas que por su 
Geographia de America, publicada en 1752, 38 por su imprescindible Curso de 
Derecho Canonico Hispano Indiano.39 Respecto a su geografia tenemos que 

38 Pedro Murillo Velarde, Geographia de America (1 752), edicion facsirnil, Prologo de 

Antonio Dominguez Ortiz, Estudio preliminar de Ramon Maria Serrera, Universi

dad de Granada, 1990, XLII+ 391 pp. (pp. 229 y 265, y Ramon Maria Serrera en el 

estudio preliminar, p. XXXII). 

)9 Pedro Murillo Velarde, Curso de Derecho Canonico hispano e indiana, Coordinador 
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los ambitos jurisdiccionales en que se basa lo son por un lado las Audiencias 
y por el otro los arzobispados y obispados, y dentro de ambos las provincias; 
aunque habla de virreyes, ni remotamente aplica el concepto de "virreinato': y 
para corroborar que la base de la division territorial del Nuevo Mundo lo son 
los distritos de las Reales Audiencias Indianas y para nada unos supuestos "vi
rreinatos': subraya que en propiedad solo se llama "Peru" lo que corresponde a 
la Audiencia de Lima, y mas adelante precisa que el virrey de Peru gobierna las 
tres Audiencias de Lima, Quito y Charcas,40 con lo que se demuestra una vez 
mas que las unidades jurisdiccionales eran los distritos audienciales. 

Joseph Antonio Villasenor y Sanchez gana un lugar entre todas estas 
luminarias gracias a que, segun Maria del Carmen Velazquez, en 1741 en 
el Consejo de Indias los ministros vieron la necesidad de contar con nueva 

del Proyecto, Alberto Carrillo Cazares, Mexico, El Colegio de Michoacan, Facultad 

de Derecho UNAM, 4 vols., 2004-2005. 
40 Pedro Murillo Velarde, Geographia de America, op. cit. , pp. 229 y 265. 
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y fresca informacion sobre los reinos americanos para poder normar su 
buen gobierno. Entonces, el 19 de julio, mando Felipe V a los virreyes de 
Nueva Espana, del Peru y del Nuevo Reino de Granada, asi como a los 
otros funcionarios de los tres virreinatos dependientes de la administra
cion imperial, que recogieran y le enviaran las noticias mas recientes y 
oportunas para "instruir" con elias la descripcion del estado de las provin
cias. Por lo que respecta a Mexico, al recibir la real orden el virrey Pedro 
Cebricin y Agustin, conde de Fuendara, procedio a buscar a la persona o 
personas que pudieran llevar a cabo el dificil y delicado encargo. En di
ciembre de 1742 el virrey comisiono allicenciado Francisco Sahagl.ln de 
Arevalo Ladron de Guevara y al con tad or Joseph Villasenor y Sanchez para 
que recogieran las noticias que el rey pedia. Sahagun de Arevalo, el primer 
nombrado en el acuerdo del virrey, era un erudito y conocido escritor que 
habia obtenido en 1731 el titulo de historiador y cronista de la ciudad de 
Mexico. Joseph Antonio de Villasenor, nombrado en segundo lugar, habia 
sido contador del ramo de tributos y habia pasado, con el mismo cargo, a 
la contaduria de azogues; habia servido muchos anos en las oficinas de la 
administracion virreinal con eficacia; habia reunido muchos documentos 
para la historia de Nueva Espana y ademas habia andado mucha parte del 
territorio, por lo que resulto la persona indicada para el desempefio de la 
comision, quien se decidio a presentar las noticias obtenidas por obispa
dos, y dentro de cada uno de ellos por jurisdicciones civiles. 41 

Una vez que ya ha quedado suficientemente demostrado como claramen
te, tanto las autoridades responsables del destino del Nuevo Mundo como los 
particulares que escribieron sobre la organizacion politico-administrativa de 
la America Hispana, coinciden en que imperaba una division geogra1ica ma
yor, evidente para todo el mundo, que se impuso desde los primeros tiempos 
del descubrimiento y la conquista: la America septentrional y la America 
meridional -correspondientes en el organigrama geopolitico de los Austria 
al Virreinato de Nueva Espana y al Virreinato de Peru respectivamente-, 
procede ahora conocer a fondo cua.J.es eran las partes integrantes de cada 

41 Joseph Antonio Villasenor y Sanchez, Theatro Americana. Descripci6n general de los 

Reynos y Provincias de Ia Nueva Espana y sus jurisdicciones, Pr6logo de Maria del 

Carmen Vehizquez, Mexico, Linterna M;igica 20, Editorial Trillas, 1992, 538 pp. (pp. 

5-7). 
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uno de estos grandes Virreinatos, y para ello nada mejor que la descripci6n 
que nos ofrece el Theatro Americana: 

Dividese Ia America en dos partes, conviene a saber: Septentrional y Meri

dional. La Septentrional se denomina, y marcan sus dimas desde el Istmo 

de Panama para el Norte, con todas sus insulas, peninsulas, promontorios, 

bajos, cayos y costas, porque caen a Ia parte del Norte o Septentri6n para 

donde cuentan su latitud desde Ia Equinoccial. Y Ia Meridional se denomina 

desde dicho Istmo para Ia parte del mediodia, o Sur, por donde es Ia latitud 

meridional en que se contiene todo el Reino del Peru, debiendose notar, que 

aunque desde la ciudad de Quito por donde pasa la Equinoccial cornienza 

Ia latitud septentrional para el norte, y desde ella Ia meridional para el sur, 

por abrazar la mayor parte de los reinos del Peru el mediodia se deoomina 

asi su vasto continente, llevandose la mayor parte meridional aquella corta 

que comprenden las costas de Portobelo, Cartagena, Caracas, Maracaibo, y 

las demas que corren hasta el rio de las Amazonas, para no confundir tra

yendo en las rnismas costas de Ia Tierra fume denominaci6n septentrional, 

sino denominando toda Ia tierra de aquellos reinos, America Meridional, que 

comprende las provincias de Panama, Quito, Portobelo, Caracas, Maracaibo, 

Nueva Andaluda, Santa Fe de Bogota, Brasil, Reino del Peru, de quien es ca

pitalla ciudad de Lima, conquistado el aflo de 1531. Provincia de los Charcas, 

Buenos Aires, Reino de Chile, hasta tocar Ia punta con que finaliza al sur el 

continente peruviano en el estrecho de Magallanes, formado entre esta costa 

y Ia Tierra de Fuego, cuyas provincias se dilatan hasta cincuenta y cinco gra

dos de latitud meridional. 

Tocas a Ia America Septentrional todas las islas de Barlovento, y Antillas, como 
son Santo Domingo, Porto Rico, Cuba, Trinidad, Xamayca, Martinka, Barbada, 

con todas las demas que estan en el Archipielago Indiano, con los bajos y cayos 

de Bahama. Y se cuenta por America Septentrional todo Jo contenido desde 

el Istmo de Panama, que cornienza desde diez grados de latitud septentrional 

como son las provincias de Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Comayagua, 

Yucatan, Guatemala Chiapa, Soconusco, Nueva Espana, Nueva Galicia, Nueva 

Vizcaya, Nuevo Reino de Leon, Nueva Extremadura, o Provincia de Coagili

Ja, Provincia de los Texas, o Nuevas Filipinas, Nueva Mexico, Ia Luisiana, y 

provincias del Misisipi, Ia Florida, asirnismo Ia California, que bogea frontero 
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de las costas de Sonora, y Sinaloa, Norueste, Sueste, y todo lo contenido en lo 

conquistado hasta cincuenta y cinco grados de latitud septentrional, con todo 

lo demas no descubierto para la parte del Norte, por cuyo rumbo no se sabe su 

terminaci6n. Es asimismo contenido en la America Septentrionalla Virginia y 

toda la demas Tierra firme, intitulada de Nueva Francia, y la Tierra del Labra

dor por donde entra el rio de la Canada, con el nombre de San Lorenzo, y estas 

tierras se denotan hasta sesenta y cinco grados de latitud septentrional solo lo 

descubierto, sin definirse hasta ahora por el rumbo franco del norte la costa 

contrapuesta don de termina el vastisimo continente. 

En vista de que el virrey le habia solicitado la informacion pormenoriza
da del Virreinato que demandaba el mismo monarca, y dado que humana y 
materialmente resultaba imposible intentar siquiera informar someramente 
de toda la America septentrional -o sea la region conocida como la Nue
va Espana para distinguirla de la parte peruana o meridional- , Villasenor y 
Sanchez sale airoso del reto acuii.ando una nueva categoria que reflejaba en 
buena medida la situacion politica irnperante, y asi es como consigna par 
escrito y de manera por demas segura que: "Y por ser solo mi asunto la des
cripci6n de lo perteneciente al Gobierno del virreinato de Mexico .. . " 42 

Una vez mostrada la complejidad de los dos grandes escenarios geopo
liticos en que desde el principio se organizaron las Indias Occidentales -el 
Virreinato de Nueva Espaii.a y el Virreinato de Peru-, creemos que no es 
necesario insistir demasiado en el enorme disparate hist6rico que se comete 
cada vez que se insiste en seguir identificando neciamente al Virreinato de 
Nueva Espaii.a con lo que luego seria el territorio mexicano una vez consu
mada la independencia de Espaii.a. 

Thomas Lopez de Vargas Machuca, nacido en Madrid en el aii.o 1730 y 
sin duda uno de los cartografos espaii.oles mas importantes del siglo xvm, en 
su Atlas Geographico de Ia America Septentrional y Meridional, 43 de 1758, 
aborda el estudio y descripci6n de los distritos de las Audiencias de Mexico, 
Guatemala y Nueva Galicia, y en vez de incluir el distrito de la Audiencia 

42 Idem, pp. 75-76. 
43 Thomas Lopez, Atlas Geographico de Ia America Septentrional y Meridional, Madrid, 

1758. 
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de Santo Domingo lo denomina "La Florida e islas principales del Golfo de 
Mexico". Ademas resulta que ya no se menciona absolutamente nada de la 
Audiencia de Manila, y en cambia se incluye un capitulo para un area geo
grafica ya para entonces determinante que es "El Nuevo Mexico y las Provin
cias que estan al Norte de la Nueva Espana': 

Cada distrito audienciallo subdivide a su vez en provincias, y asia la Au
diencia de Mexico nos la presenta dividida en las provincias de Mexico, Me
choacan, Panuco, Yucatan, Tabasco, Guaxaca y Tlaxcala, que como se puede 
apreciar casi se correspondian con las jurisdicciones episcopales, aunque no 
abarca a todo el arzobispado de Mexico, ya que otros obispados fuera de la 
jurisdicci6n de la Audiencia de Mexico tambien estaban sujetos al arzobispa
do de Mexico, como lo seria el caso del obispado de Guadalajara. 

Antonio de Ulloa cuando estuvo en la Nueva Espaiia, de 1776 a 1777, 
en primer lugar colabor6 con el virrey Bucareli en su politica naval, y en 
segundo lugar puso en marcha un ambicioso proyecto de "descripciones" 
encaminado a la obtenci6n de noticias e informacion exhaustiva sabre la 
realidad mexicana. Se trataba de reunir un caudal de datos de las mismas 
caracteristicas que los de la region peruana. Para ella elaboro un cuestiona
rio basado, a gran des rasgos, en el esquema de las Noticias Americanas y que 
debian cumplimentar las autoridades locales y regionales. El mismo visito 
personalmente en 1777 las minas de Guanajuato, las mas importantes del 
virreinato, y mostro su in teres por conocer tambien las de Pachuca y Real del 
Monte. Sin duda su paso por Almaden y Huancavelica le hizo sentir mayor 
inten!s por las cuestiones mineras. Fruto de sus observaciones y de los datos 
recibidos fue la redaccion de la Descripci6n Geografico-Fisica de una parte de 
Nueva Espana y de un importante con junto cartografico. 

AI respecto resulta bien ilustrativo enterarse de como Ulloa -hombre de 
gran experiencia en el tema de las relaciones geograficas y cientificas-le indi
ca a Bucareli la lista de autoridades a las que se habra de remitir el cuestiona
rio, pues constituye un claro reflejo del organigrama politico-jurisdiccional 
de la epoca. 

Cuestionario.- La Instrucci6n redactada por Ulloa contiene 58 puntos, exac
tamente. Con un prop6sito de "hacer comunicables las noticias de las Indias, 

fundandose en Ia escasez de autores que traten de lo mucho que encierran 
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aquellos dilatados territorios" pretende realizar una labor de equipo en que 

colaborase el mayor nllinero de personas id6neas con el fin de realizar el mas 

completo conocimiento del reino de Ia Nueva Espaiia. Cuestionario que era en

viado a Bucareli el22 de enero de 1777, dando una serie de sugerencias: "Seria 

conveniente imprimir Ia Instrucci6n, tirando mil ejemplares, y de estos enviar Vm 

de oficio una porci6n a los presidentes de Guadalajara y Guatemala, a los obispos, 

a los provinciales de religiones, con arden, exhorto, o como mejor parezca, para 

que las distribuyan entre alcaldes, curas, prelados de conventos y otras personas 

que se reconozcan con algunas luces. Y precision de que cada individuo dirija a 

esa Secretaria las relaciones de noticias que pudiera dar, firmadas y con Ia fecha 

del paraje, excusando acompaiiarlas de carta para escusar este embarazo. 44 

El coautor, junto a Jorge Juan, de las celebres Noticias secretas de Ameri
ca, 45 publica en 1778 el Yndize comprehensivo de todos los gobiernos, corre
gimientos y alcaldfas mayores que contiene la governaci6n del virrey nato de 
Mexico, sus anexas Audiencias y frutos que produce cada pafs, a bra que divide 
siguiendo la clasificacion de las Audiencias de Nueva Espana, Guatemala y 
Guadalajara. 

Real ordenanza para el establecimiento e instruccion de intendentes de 
ejercito y provincia en el Reina de Ia Nueva Espana, de 1786,46 en donde ya en 
la mera introduccion se presentan las categorias juridico-politicas que se utili
zan y que son las de imperio, reino y dos Americas basicamente. Es interesante 
ver que casi nose usa la categoria de virreinato -solo de manera accidental- y 

44 Francisco de Solano, Antonio de Ulloa y Ia Nueva Espana. Con dos apendices: Des

cripci6n geografico-fisica de una parte de Ia Nueva Espana de Antonio de Ulloa, y su 

correspondencia privada con el virrey don Antonio Maria de Bucareli, Mexico, UNAM, 

lnstituto de Investigaciones Bibliognificas, Serie Fuentes 2, 1987, 426 pp. (p. LV) 

'
5 Vease Luis J. Ramos Gomez, Las Noticias Secretas de America de Jorge Juan y Antonio 

Ulloa (1735-1745) Madrid, 1985, 2 tomos; y de Ia Colecci6n Clasicos Tavera, el disco 

compacto Madrid DIGIBIS: Fundacion Hist6rica Tavera, MAPFRE Mutualidad, cl998 4 . 

.., Real ordenanza para el establecimiento e instrucci6n de intendentes de ejercito y provin

cia en el Rei no de Ia Nueva Espana, 1786, introducci6n por Ricardo Rees Jones, Mexi

co, edici6n facsimilar, UNAM, lnstituto de Investigaciones Hist6ricas, 1984, LXXXJI + 
410 pp. + anexo. 
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pnkticamente tampoco la de audiencia en su calidad de jurisdicci6n territorial. 
En cambio, aparte de las ya mencionadas, se emplean las de provincias, parti
dos, capitales y ciudades, villas y lugares de espafloles; pueblos de espafloles sin 
ayuntamientos; pueblos de indios - cabecera y sujetos. 

Lo que en realidad viene a hacer la ordenanza de intendentes es a recono
cer la existencia de una serie de importantes ciudades -12 en total- y a cada 
una de elias Ia convierte en cabecera de intendencia. 0 sea que Ia base del 
sistema de intendencias se encuentra en Ia existencia de una serie de s6lidas 
e importantes ciudades que en un gran porcentaje vienen a coincidir con las 
cabeceras episcopales. 

Como categoria politica de base se emplea Ia de reino de Ia Nueva Espa
na, el cual se ha de dividir en provincias o intendencias, y estas a su vez en 
partidos con su respectiva ciudad capital y sus diversos pueblos. Por su parte 
el articulo 126 se ocupa del reino de Nueva Galicia. 

Llama Ia atenci6n el que se refieran a Ia Audiencia de Mexico como preto
ria!, articulo 4, y no virreinal que es Ia categoria que en realidad le correspon
deria de acuerdo ala clasificaci6n de Antonio de Leon Pinelo. Igualrnente se 
habla ya de Audiencias Territoriales, concepto retomado posteriormente por 
Ia constitucion de Cadiz. 

Manuel Jose de Ayala, panameflo que ocup6 a partir de 1763 el cargo de 
archivero de Ia Secretaria de Estado y del Despacho Universal de lndias, y 
que entre otros importantes trabajos que dej6 al morir en los primeros aflos 
del siglo XIX se encuentra su Diccionario de Gobierno y Legislaci6n de Indias 
47 en donde al concepto de "virreinato" le da exactamente los mismos alcan
ces que le daba Juan de Solorzano Pereira en su Politica Indiana - es decir, 
como el plazo de duraci6n del nombramiento de los virreyes- como se puede 
constatar en el siguiente apartado: 

Cesado en el gobierno de las provincias del Peru el Conde de Salvatierra, y 

pedido confirmaci6n del sueldo que se le avia asignado con esta circunstancia 

47 Manuel Josef de Ayala, Diccionario de Gobierno y Legislacion de Indias, Edici6n y es

tudios Milagro del Vas Mingo, Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana y Comisi6n 

Nacional del V Centenario, Ediciones de Cultura Hispanica, Madrid, 1988 (la. ed.: 

Rafael Altarnira y Landelino Moreno, 1929), 13 vols. 
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en Junta General de Real Hacienda, no obstante Ia oposicion del fiscal, en 

atencion a que Ia falta de salud, y otros achaques le avian imposibilitado el 

viage, basta Ia ida de los primeros galeones. En su vista, y de lo resuelto en 

30 de Julio de 1614 sobre que entre otras cosas, no era bien se pagasen a un 

tiempo dos sueldos en un mismo empleo; que despues el ano de 29 se declar6 

fuesen los virreynatos de Indias trienales, y que no avian de correr, a los que les 

fuesen a servir sus sueldos hasta el dia de su em barque, yen esta conformidad 

despachado cedulas para que a Ia buelta se les acudiese con el sueldo de seis 

meses, como se hizo en 16 de Junio de 1653 mandando pagasen los Oficiales 

Realaes de Lima a! citado Conde el sueldo de dichos 6 meses, como a sus an

tecesores; resolvi6 S.M. se diesen a dicho Conde 30.000 ducados, sueldo de un 

anode aquel virreynato ( ... ) cedula de 18 de Noviembre de 1659.411 

Es importante destacar la observaci6n que incluye Ayala en su Dicciona
rio dentro de la voz Audiencias en el sentido de que "En la jerarquia admi
nistrativa colonial las Audiencias eran organismos subordinados al Supremo 
Consejo de Indias, representante de la autoridad real:'49 

Alejandro de Humboldt, de quien ha dicho uno de sus mas agudos criti
cos que se habia pasado cosa de un ano (1803) en la teocratica Nueva Espana 
y que habia convertido, para su provecho cientifico, al Colegio de Mineria en 
un centro asiduamente concurrido por todos los sabios del virreinato, supo 
reunir en torno a su persona una brillante pleyade de j6venes estudiantes 
con los cuales se dio a levan tar y delinear mapas y cartas del pais, se dedic6 a 
recolectar innurnerables datos e informaciones oficiales y a copiar y extractar 
en los archivos importantisimos documentos publicos, entre los cuales no 
fueron pocos los de caracter muy reservado. 50 

Pues bien, Alejandro de Humboldt en su clasico Ensayo politico de la Nue

va Espana, publicado en 1808, justo el ano que marca el quiebre definitivo del 
imperio espanol como consecuencia de la invasion napole6nica ala penin-

48 Op. cit., voz "Virreyes': parrafo 32, vol Xlll. 
49 Idem, voz "Audiencias': Torno II, p. 7. 
50 Alejandro de Hwnboldt, Ensayo politico sabre el reino de Ia Nueva Espana, Estudio pre

liminar, revision del texto, cotejos, notas y anexos de Juan A. Ortega y Medina, Mexico, 

Editorial Porrua, S.A., Colecci6n "Sepan cuantos . .. " NUm. 39, 1966, 696 pp. (p. XV). 
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sula, presenta ala Nueva Espana anterior a Galvez dividida en 10 partes: tres 
reinos -Mexico, Nueva Galicia y el Nuevo Reino de Leon-; una colonia - la del 
Nuevo Santander-, y seis provincias: Texas, Coahuila, Nueva Vizcaya, Sonora, 
Nuevo Mexico y las dos Californias, lo que en otras palabras nos permite en
tender como en Ia realidad de las cosas Humboldt entendia que ese reino de la 
Nueva Espana, que el tan bien conoda y al que politicamente reorganizo Jose 
de Galvez en las Ordenanzas de Intendentes,51 se dividia en una parte central 
comprendida por los distritos de las Audiencias de Mexico y Guadalajara, y un 
bloque septentrional de territorios que luego conformarian la atipica unidad 
politica bautizada como Comandancia General de Provincias Internas, area 
cada vez mas politicamente estrategica no solo para el futuro de Nueva Espa
na, sino alin de todo el imperio espa.iiol en el Nuevo Mundo. 

Constitucion de Cadiz, por Ultimo tenemos que en esta se siguio toman
do en cuenta fundamentalmente las jurisdicciones audienciales como bien 
puede apreciarse en el titulo II "Del territorio de las Espanas, su religion y 
gobierno, y de las ciudades espanolas" y que incluye un primer capitulo de
nominado "Del territorio de las Espa.iias': cuyo primer articulo, el 10, de
fine a las distintas unidades politicas que conforman el territorio espafiol, 
asi como aquellas correspondientes a America, Ia cual presenta dividida en 
dos grandes partes: la America septentrional y la America meridional. La 
primera de elias, que es Ia que por el momento nos interesa, la integran las 
siguientes demarcaciones politicas: Nueva Espana, Nueva Galicia, Peninsula 
de Yucatan, Guatemala, Provincias Intemas de Oriente, Provincias Internas 
de Occidente, Isla de Cuba con las dos Floridas, la parte espanola de la isla 
de Santo Domingo y Ia isla de Puerto Rico con las demas adyacentes a esta 
y al Continente en uno y otro mar. En resumen: se trata de los cuatro distri
tos audienciales - Mexico, Guatemala, Guadalajara y Santo Domingo-, a los 
cuales se les agrega Ia capitania general de Yucatan, la Comandancia General 
de Provincias Internas y Florida. 52 

51 Real ordenanza para el establecimiento e instrucci6n de intendentes de ejercito y provin

cia en el Reino de la Nueva Espana, 1786, op. cit. 
52 Felipe Tena Ramirez, Leyes fundamentales de Mexico, 1808-1975, Direccion y efeme

rides de Felipe Tena Ramirez, Mexico, Editorial Porrua, S. A., sexta edicion revisada, 

aumentada y puesta al dia, 1975 (la. Ed: 1957), 1011 pp. 
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Consideraci6n final. Como colof6n tenemos que tener presente que el 
engranaje mas vulnerable del aparato de gobierno de Ia monarquia indiana era 
nada menos que el virrey, y asi tenemos que desde el siglo XVI hasta el momen
to mismo de Ia independencia, cada vez que se suscitaba un conflicto entre un 
virrey y una Audiencia, era el virrey indefectiblemente la pieza que la Corona 
sacrificaba en aras de la concordia y del mantenimiento del orden. 

Ademas debemos de tener muy presente que el hecho de que existieran 
virreyes en el Nuevo Mundo no autoriza a concluir que por ello mismo las 
unidades jurisdiccionales sobre las cuales ejercian su autoridad fueran pre
cisamente los "virreinatos", sino sobre un conjunto de jurisdicciones audien
ciales que le eran encomendadas, y sobre las cuales ejercian muy distinta 
autoridad, segun fuera el caso, tanto de hecho como de derecho - ademas de 
que el alcance del ejercicio de la autoridad de cada virrey debe de estudiarse 
individualmente, pues siempre habia que to mar en cuenta la personalidad de 
cada uno de los virreyes y Ia capacidad para vincularse con los oidores. 

Por otra parte tenemos que todas las clasificaciones de la division geopo
litica de America se hacen a partir de los distritos de las Reales Audien
cias Indian as; ahora bien, la division al interior de cada una de las Audiencias 
se hace mas bien de acuerdo con las jurisdicciones episcopales lo que bien 
se comprende pues fueron fijadas con criterios mas culturales, tratando de 
identificar areas homogeneas y ya existentes para asi poder mejor organi-
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zarlas, evangelizarlas y colonizarlas, lo que explica que hayan durado prac
ticamente inalterables durante todo el periodo colonial. Al respecto hay que 
to mar muy en cuenta la explicaci6n que nos proporciona Maria del Carmen 
Velazquez: 

En cambio, se puede decir que los primeros obispados establecidos recono

cian, en sus limites, las divisiones politicas indias de raza y lengua (Tlaxca

la-Puebla, Mexico, Antequera o Oaxaca, lvlichoacan, Guadalajara). Cuando 

Ia penetraci6n espanola sobrepas6 los limites conocidos de Guadalajara y 

Zacatecas, fue ya dificil reconocer las "rayas" o limites de las tierras habitadas 

por los diferentes grupos indigenas semin6madas, por lo que el obispado de 

Durango se estableci6 en las poblaciones y reales de minas fundados por es

paiioles, dejando las tierras desconocidas como reserva para el obispado de 

Guadalajara. (pp. 10-12) M. C. V. en el pr6logo aT. A 53• 

A esto hay que agregarle aun que los distritos episcopales tenian unas di
mensiones muy practicas y manejables, pues no eran tan dilatadas como las 
Audiencias - y menos como los virreinatos-, ni tan reducidas y abundantes 
como los corregimientos y alcaldias mayores. Adernas tenian una excelente 
organizaci6n interna, pues contaban con el obispo y cabildo catedral por un 
lado, y por el otro con una tupida y rnuy bien organizada red de parroquias 
que a su vez se dividian en vicarias, y que controlaban asi hasta el ultimo de 
los pueblos indigenas y sus dependencias. 

Una de las grandes ventajas de los distritos episcopales era que en la rna
yoria de los casos permitian que anualmente, o por lo menos peri6dicamente, 
se realizaran visitas por parte de los obispos o de sus delegados, lo que hada 
que siempre tuvieran un buen control de la region. A esto hay que sumarle que 
en las parroquias se llevaba un exacto registro de todas las personas dellugar, 
y que por medio de los diezmos la producci6n estuviera registrada con lujo 
de detalle. 

Ademas de todo esto los obispos contaban con la colaboraci6n y la infor
macion de las 6rdenes religiosas que trabajaban en su distrito, y por el otro 
el sistema de cofradias solia involucrar directamente a todos los adultos de 
la jurisdicci6n, por lo que social y culturalrnente tenian rnuchisimo control, 

;
3 Ver pr6logo a! 7heatro Americana, op. cit., pp. I 0-12. 
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mucho mas que las autoridades civiles que no solian durar mas de tres aiJ.os y 
a las que los vecinos veian con enorme desconfianza por que mas bien los ve
nian a esquilmar y a extorsionar, ademas de que era gente de fuera a Ia que no 
se le tenia confianza. En cambio los curas - parrocos y doctrineros- duraban 
muchos aiJ.os, cuando no toda la vida, y mas bien estaban para resolver toda 
clase de problemas y de conflictos de la mejor manera posible -por supuesto 
que con todas las excepciones de rigor que se dieron en la practica-lo que les 
daba una gran autoridad moral y legitimidad entre los vecinos. 

De suerte que la burocracia clerical era mucho mas estable que Ia civil, 
mas permanente, con recursos humanos bien preparados y comprometidos, 
que dedicaban su vida entera a su oficio. En cambio la venta y renunciacion 
de oficios, practica generalizada desde fines del siglo XVI, hizo que las autori
dades civiles encargadas de los ambitos provinciales mas bien fueran intere
sadas en hacer negocios, que lo que menos les interesara era el orden y llevar 
cuentas claras y uniformes. Asi no fue raro que rapidamente el gobierno civil 
provincial se hiciera anarquico, prepotente, inestable y de poco fiar, lo que 
hizo que el gobierno espiritual, en el ambito provincial, fuera Ia verdadera 
guia para Ia toma de decisiones politicas. 

Ahora bien, toda esta notable organizaci6n episcopal quedaba directa
mente controlada y en buena medida a las 6rdenes de Ia Corona a traves 
del regio patronato indiano, que precisamente era ejercido y detentado por 
virreyes y presidentes en su calidad de vicepatronos regios propietarios - en 
su momento los intendentes serian considerados vicepatronos regios dele
gados-, potestad fundamental para entender c6mo era que las Audiencias 
tuvieran no s6lo sujetos a los obispados, sino como verdaderos aliados. Por 
esto en la actualidad resulta tan sorprendente enterarse de Ia estrechisima 
colaboraci6n entre los obispados de Ia jurisdiccion y las reales audiencias. 

Este es un vinculo que hay que trabajar mucho mas pues solo asi es po
sible en tender el orden imperante en el periodo colonial. El rey hablaba con 
los obispados a traves de sus Reales Audiencias; la Audiencia era el inter
locutor natural entre el rey y todos sus vasallos, lo que les daba un enorme 
prestigio. 

0 sea que la Iglesia contaba con Ia experiencia, las instituciones y me
canismos, con el personal calificado y disciplinado, y con los recursos lega
les, legitimos, morales, materiales y humanos que garantizaban el control 
de cada una de estas demarcaciones episcopates, y por su parte la Corona 
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se la!) ingenio para controlar los obispados a traves del patronato indiano. 
Esto ayuda a entender como fue que cada Audiencia lograra conformar una 
region solida y autonoma, ademas de organizada y cohesionada. 

Por lo que se refiere ala distribucion provincial al interior de los exten
sos distritos de las Reales Audiencias lndianas, el esquema que acabo impo
niendose fue el de las jurisdicciones episcopales seglin ya se advirtio, que de 
hecho en el ambito civil se tradujeron bajo la batuta de Jose de Galvez en los 
distritos de las intendencias, que a su vez vinieron a determinar, por lo menos 
para el caso de Mexico, el distrito de las entidades federativas en las cuales 
se dividiria la nacion. AI respecto debe tomarse en cuenta que Galvez divide 
al territorio que reune bajo la denominacion de Reino de la Nueva Espana, 
en la Ordenanza de Intendentes que se publica en 1786, en 12 intendencias, y 
para la epoca esa rnisma region se encontraba repartida entre 10 jurisdiccio
nes episcopales, de las cuales ocho acaban coincidiendo en principio con las 
mismas demarcaciones de las nuevas intendencias, con lo que se corrobora 
como fue el patron regional conformado por los obispados el que finalmente 
acabaria por definir en buena medida la division territorial de la Nueva Es
pana. No esta de mas subrayar el hecho de que esas 10 demarcaciones epis
copales en que se dividia el territorio, siete venian desde el mismo siglo XVI, 

y seis de elias de la primera parte; una mas se fundo en la primera mitad del 
siglo XVII y las dos Ultimas en la segunda mitad del siglo XVIII, lo que permite 
entender como la definicion, conformacion y consolidacion de estas regio
nes se dio a lo largo no solo de mucho afi.os, sino incluso de siglos. 

Finalmente en el ambito local desde el siglo XVI, y con base en buena 
medida en la propia organizacion prehispcinica existente, fueron surgiendo 
rapidamente importantes centros urbanos distribuidos a lo largo y ancho del 
territorio de las distintas Audiencias Indianas, con una consistencia notable 
que en la mayoria de los casos parte del mismo siglo XVI, y que representaron 
los nodos de la red territorial que aseguraria la viabilidad misma de cada una 
de las regiones audienciales. 

Por otra parte hay que tomar en cuenta que a diferencia de las autoridades 
civiles provinciales, de tan mal prestigio entre todos, en cambio los oidores, 
fiscales y demas integrantes de las audiencias tenian un aura de prestigio y 
autoridad notables, pues venian nombrados directamente por el rey, eran por 
lo general gente educada, de clase social distinguida, cultos, con experiencia 
en sus oficios, algunos con muchos aiios en la region, con redes sociales muy 
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importantes tanto en Espana como en America, hombres poderosos, que te
nian que ver practicamente con todos los niveles de gobierno, del mas alto al 
mas insignificante, tanto en el ambito temporal como en el espiritual. Eran 
los garantes del arden, de Ia paz, de Ia seguridad y tranquilidad, asi como de 
Ia estabilidad de toda la region. 

A los oidores, ademas de que los nombraba el rey, eran los depositarios 
del sella real; es decir, el rey escuchaba a sus subditos a traves de sus oidores 
- y nada mas y nada menos que de ahi proviene su nomore- y habla a traves 
de ellos, par media de su sella real, que es el que refrenda y certifica la volun
tad del monarca. A esto hay que agregar que los oidores ratificaban a todas 
las autoridades reales cuando empezaban y al finalizar su gestion las some
tian a juicio de residencia, ademas de las visitas que pod ian y solian realizar 
ala demarcacion, y que autorizaban toda clase de ordenanzas y controlaban 
los ayuntamientos al ratificar las elecciones que se hadan a su interior, asi 
como Ia venta y renunciacion de cargos - tengase presente par Ultimo el 
hecho tan relevante de que las Audiencias Indianas dependian directamente 
del Real y Supremo Consejo de lndias, que a su vez lo hada t1nica y exclusi
vamente del mismo rey. 

Los oidores ademas se le podian irnponer al propio virrey y en muchos 
casas los vencian, en parte porque ellos duraban muchos aiios en el cargo, 
eran juristas destacados, y con mucha experiencia y excelentes relaciones en 
America y Espana. 

Junto a las jurisdicciones territoriales indianas, hay toda una amplia gama 
de jurisdicciones personales y tematicas propias precisamente de una socie
dad corporativa, como lo serian las de los comerciantes, universitarios, cleri
gos, militares, estancos, bienes de difuntos, diezmos, cuentas, etcetera, que a 
la Audiencia tocaba organizar, inspeccionar, conciliar y equilibrar. 

A los virreyes poco y pocos los veian y los trataban, y la verdad es que 
tenian poca injerencia y presencia fuera de los distritos de sus propias au
diencias. De suerte que hay que entender la figura del virrey como la auto
ridad superior de una serie de Audiencias, y solo al conjunto de estas se le 
debe denominar como virreinato. Ahara bien, como cada Audiencia tenia su 
propio presidente, decano y regente segt1n los tiempos y las circunstancias, 
asi como su cuerpo de oidores y toda su burocracia, y sus propias ordenan
zas que las regian; y como cada una de ellas, por cuestiones de hecho y de 
derecho, mantenia distinto grado de relaciones con el virrey; y como las dis-
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tancias y los medios de comunicacion hacian muy dificil el control real del 
virrey; y como no existia en realidad una burocracia virreinal; en la practica 
hay que analizar en particular las relaciones de cada Audiencia con el virrey 
correspondiente. 

Claro que todo esto hay que entenderlo para los tiempos de los Austria, 
ya que con la llegada de los Borbon de inmediato se sinti6 la seria preocu
pacion de perder todo aquello, por amenazas internas debidas al desorden 
imperante y a la corrupcion, pero especialmente a amenazas externas, que en 
la America septentrional se veian venir todas por el norte, lo que obligo aha
cer importantes ajustes tanto para levantar una barrera de contencion, como 
para fortalecer y organizar todo lo que quedaba al sur, y eso solo se podia 
hacer teniendo una autoridad fuerte en el centro del territorio, que pudiera 
controlar efectivamente todo lo que se necesitaba, lo que no necesariamente 
se traducia en el fortalecimiento del virreinato por sobre las audiencias, sino 
en un replanteamiento completo de todo el orden y Ia maquinaria de gobier
no, lo que se constata tan solo con ver que las medidas tomadas intentaron 
debilitar fuertemente al virrey, y por el otro lado fortalecer a las Audiencias. 
Sin embargo lo que en realidad vino a alterar el orden imperante era la nece
sidad que se tenia de centralizar todas las decisiones, lo que fue despojando 
a todas las antiguas autoridades de buena parte de su poder en aras de crear 
nuevas instancias y mecanismos en general con un mando central en la ciu
dad de Mexico. 

La formula perfecta fue que el Consejo de Indias controla a la red de 
Audiencias Indianas; cada Audiencia controla al conjunto de distritos epis
copates que se le asignan; cada sede episcopal controla la red de parroquias y 
de doctrinas de su jurisdiccion -y de vicarias y de tenencias-; cad a parroquia 
llega a ejercer un control pleno de los recursos humanos y materiales bajo su 
administracion, y las doctrinas mantienen considerablemente sometidos a 
los pueblos de indios. Es decir, que las republicas de espaiioles y de indigenas 
son organizadas y controladas fundamentalmente por las parroquias y las 
doctrinas. 

Por lo que respecta a las jurisdicciones de la administracion temporal 
tenemos en primer lugar a las gobernaciones y a las capitanias generales, 
las cuales en realidad resultaban extraordinarias para zonas de alto riesgo. 
Por otra parte las Audiencias mantenian el control de corregidores y alcaldes 
mayores, los cuales se encargaban de todos los pueblos, villas y lugares de Ia 
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jurisdiccion al tener el control directo de los ayuntamientos de las ciudades 
de espaii.oles, pero tambien de las villas y pueblos de espaii.oles, asi como las 
republicas de indigenas a traves de su tupida red de tenientazgos. 

En sintesis tenemos que el perirnetro mayor de las jurisdicciones indianas 
lo definian los distritos audienciales, y dentro de estos el nivel intermedio se 
debia a los obispados, y dentro de estos los corregimientos y alcaldias ma
yores, y en cada una de las unidades dependientes de cada alcaldia mayor 
y corregimiento solia haber tenientes de alcalde mayor y de corregidor, asi 
como parrocos -y doctrineros- en las de mayor jerarquia, y en las menos 
importantes vicarias y asistencias las de los religiosos. Por Ultimo, para el 
caso de las comunidades indigenas, habia ciudades de indios con su gober
nador, alcaldes y regidores; en los pueblos solo gobernador y alcaldes; y en 
las tenendas solo alcaldes. 

De ese modo desde las Audiencias se manejan los Ultimos hilos que ase
guran el poder temporal y el espiritual al controlar por un lado a corregidores 
y alcaldes mayo res, y por el otro a obispos, provisores y cabildos eclesiasticos, 
y tambien a los parrocos, ademas de servir de punto de enlace con el Consejo 
de Indias. 

Por ello la Audiencia era la mcixima autoridad de la zona, Ia directamente 
responsable del establecimiento del orden, Ia estabilidad y Ia paz. De hecho 
eran los representantes del rey y sus interlocutores, quienes recibian las cedu
las y veian si convenia o no aplicarlas, y el modo de hacerlo. 

Nota: Las imagenes de los distritos de las Audiencias Indianas con que se acompaiia el 

texto fueron tomadas de Ia version digital de las Decadas de Antonio de Herrera y 

Tordesillas en www.memoriachilena.cl - el ejemplar utilizado, seglin puede apreciar

se por los sellos, pertenece a Ia Biblioteca Nacional de Chile, Fondo Biblioteca Ame

ricana "Jose Toribio Medina': 
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