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PREsENf A CION 

ESTUDIO INTRODUCTORIO 

" ... vosotros mis Presidentes, Oidores y Fisc ales representtiis 
inmediatamente mi Real Persona ... "' 

" .... y esta Real Audiencia tan superior y Chancilleria Real 
como Ia de Mexico y entrambas independientes."2 

"El gobiemo de Carlos m sustituy6 el consenso par el abso
lutismo yen el proceso remodel6 La maquinariafiscal, econ6-
mica y administrativa del imperio."3 

Lo primero que convendria advertir sobre esta publicaci6n es que forma parte de la serie de 
estudios sobre la Audiencia de la Nueva Galicia iniciada a fines de los afios ochenta y que ya 
en el afio de 1993 arroj6los primeros frutos con la primera edici6n en espafiol de la obra cia
sica de John H. Parry La Audiencia de la Nueva Galicia en el siglo XVI,4 seguida en el afio de 
1994 de la publicaci6n del amplio y rico informe que remiti6 al Consejo de Indias el decano de 
la Audiencia de la Nueva Galicia, el oidor Miguel Contreras y Guevara, y que apareci6 con el 
titulo de La PrimigeniaAudiencia de la Nueva Galicia.5 Cabe agregar que dentro de esta serie 
de estudios en tomo ala Audiencia de Nueva Galicia, tambien en colaboraci6n con Marina 
Mantilla, se elabor6 un catalogo de los ricos fondos del Archive de Indias correspondientes 
a la Nueva Galicia que a lo largo de los afios ha ido adquiriendo en forma de microfilmes el 
Institute Davila Garibi de la Camara Nacional de Comercio de Guadalajara. Dicho catalogo, 
correspondiente a los siglos XVI y XVII, y de una riqueza de informacion sorprendente, se 
entreg6 desde principios de 1996 pero por desgracia basta la fecha no ha sido publicado. 

I. Felipe ill. Citado por Santiago-Gerardo Suarez en Los Fiscales lndianos: Origen y evoluci6n del ministerio publico. Biblioteca de Ia 
Academia Nacional de Ia Historia 227, Fuentes para Ia Historia Colonial de Venezuela, Caracas, 1995, 703 pp. (p. 197) 

2. Enfatica declaraci6n del fiscal de Ia Audiencia de Ia Nueva Galicia en un asunto relativo a! pase de una bula que concedi6la Audiencia 
de Mexico para el convemo de Ia Merced de Guadalajara. Vease asunto 72. 

3. John Lynch,£/ sig/oXV/11. Historia de Espaiia, XII, Barcelona, Critica, 1991,408 pp. (p. 329) 
4. John H. Parry, Lo Audiencia de Nueva Galicia en e/ sig/o XVI. Esmdio sobre e/ gobiemo colonial esp01io/, version espanola de Rafael 

Diego Fernandez y Eduardo Williams. estudio introductorio por Rafael Diego Fernandez. Mexico, El Colegio de Michoacan en coedi
ci6n con el Fideicomiso Teixidor, 1993, 330 pp. 

5. Rafael Diego Fernandez Sotelo, La primigenia Audiencia de Ia Nueva Galicia (1548-/572). Respuesta a/ cuestionario de Juan de 
Ovando pore/ oidor Miguel Contreras y Guevara, Guadalajara, El Colegio de Michoacan, Instituto Davila Garibi de Ia Camara Mexi
cana de Comercio de Guadalajara, 1994, LXXXVll + 372 pags. 
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LA NUEVA GALICIA EN EL OCASO DEL IMPERIO ESPANOL 

El estudio que a continuacion presentamos lo hemos dividido en las siguientes 
partes: 

I. Los Papeles de Derecho 
ll. Las Audiencias Indianas 

Ill. La Audiencia de la Nueva Galicia 

l. Los PAPELES DE DERECHO 

Para comenzar precede mencionar algunos de los aspectos mas relevantes en torno al docu
mento mismo como lo serfan el de quien hizo la obra, cuando, como y porque, asf como el 
sentido jurfdico, el contenido y, finalmente, el plan editorial. 

a) Sobre el autor de la obra lo que sabemos es que Juan Jose Ruiz Moscoso fue 
bautizado en la feligresfa de San Jorge, en el obispado de Mondofiedo, oriundo del Valle de 
Lorenzana, Galicia, en el Reino de Castilla. Su padre fue Pedro Ruiz Moscoso y su madre 
Gertrudis Lanzos y Cansio. Tuvo tres hermanos varones y tres mujeres. Pedro que fue el 
primogenito, Juan Josey Benito en tercer Iugar. Pedro, contrajo nupcias con dofia Bernarda 
Barrera; Benito fallecio siendo cura en la Villa de Villalva (Espana) mucho antes de que Juan 
Jose Ruiz Moscoso dictara su testamento en el afio de 1800. De sus hermanas Marfa, Josefa 
y Manuela, la primera murio a muy temprana ectad y la tercera, Manuela, probablemente fue 
la que mayor cercanfa tuvo con Juan Jose ya que su marido, Manuel Ramon de Silva y Pardo, 
fungfa como su representante legal y apoderado cuando estando en las Indias Ruiz Moscoso 
requerfa tramitar alglin asunto en Espana. De toda la familia Juan Jose fue el Unico que cruzo 
el oceano en blisqueda de los nuevos horizontes y oportunidades a que como letrado podfa 
aspirar merced a su amplia y brillante trayectoria profesional que habfa desarrollado en las 
cortes espafiolas, brindandole la oportunidad de incursionar en la burocracia real. El desem
pefio de esta faceta de su vida en la Indias fue sin duda brillante pues a pesar de no llegar 
como ministro togado aparece en las distintas esferas de la vida polftica local actuando con 
gran entusiasmo y mostrando los profundos conocirnientos que del derecho y las instituciones 
gozaba, amen del buen dominic que llego a tener del territorio de la Nueva Galicia, su expe
riencia y pericia en la elaboracion de propuestas y proyectos encaminados al desarrollo de la 
ciudad de Guadalajara desde distintos aspectos como el urbanismo, el comercio, e incluso su 
gobierno, son elementos que resultan evidentes en la presente obra. 

Gracias a la abundante informacion del Archive del Ayuntamiento de Guadalajara se 
aprecia el peso y significado que su opinion tenia en los asuntos de la ciudad y del gobierno, 
lo cual fortalecfa el prestigio de este personaje y la confianza de que gozaba por parte de los 
funcionarios reales, aspectos ambos fundamentales en la linea jerarquica de la burocracia real 
durante el antiguo regimen. Asf aparece Ruiz Moscoso fungiendo de igual forma y de manera 
paralela como abogado del Ayuntamiento de Guadalajara y como agente fiscal de la Audien
cia del Reino de la Nueva Galicia, y uno de los asuntos del gobierno que fueron una preocu
pacion constante para ello fueron sin duda su interes por las cuestiones de caracter social y 
urbanfstico, como lo indican los mUltiples proyectos que sobre esta materia dejo. 
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ESTUDIO INTRODUCTORlO 

No se tiene la fecha exacta de cuando llego a Guadalajara, pero fue a finales del siglo 
xvm, junto con una serie de ilustres juristas que venian nombrados como ministros de la 
audiencia y que probablemente invitaron a colegas a compartir estos espacios. Es precisa
mente en las Ultimas decadas de 1700 cuando aparecen en la documentacion oficial nombres 
como los de Santos Dominguez, Silvestre Martinez, y ya en ellibro de cabildo6 del Ayun
tamiento de Guadalajara de 1789 hay constancias de los nombramientos de Ruiz Moscoso, 
fecha que coincide con la elaboracion de los Papeles de Derecho en los que se firma como 
agente fiscal de la Audiencia y como el autor de esta importante recopilacion. 

Por otra parte, entre la documentacion del archivo de la audiencia, existe la solicitud 
y las correspondientes diligencias hechas por el oidor menos antiguo, Manuel del Castillo y 
Negrete7

, para que Juan Jose recibiese el nombramiento y los emolumentos de agente fiscal, 
argumentando la falta de fiscales y la demora que esto ocasionaba en la buena y expedita 
administracion de Ia justicia. Castillo Negrete, como tantos otros funcionarios reales, tenia 
que desempeiiar dos o tres cargos a la vez, en este caso era responsable del despacho de Ia 
fiscalia de lo civil y de lo criminal, por lo que consideraba ineludible y urgente tener bajo su 
mando quien lo auxiliara en el desahogo del trabajo, por lo que desde 1776 solicita se crearan 
dos plazas de agentes fiscales que gozaran de un salario de 500 pesos anuales y que ademas 
cobraran los emolumentos correspondientes en asuntos de parte, solicitud que fue aprobada 
por una real cedula de 4 de diciembre de 1789, cuando Ruiz Moscoso8 llevaba varios afios 
desempefiandose como tal. 

Otro actor principal en los Papeles de Derecho lo es, sin Iugar a dudas, Ambrosio de 
Sagarzurieta que en 1786 paso al Nuevo Mundo para ocuparse de la fiscalia de lo civil de la 
Audiencia de la Nueva Galicia, cargo que ocupo a partir de septiembre de 1787, y tambien 
estuvo encargado de manera interina de la fiscalia de lo criminal por cinco afios. Durante 
sus afios en Guadalajara destaca su participacion en las obras del palacio de gobiemo y en la 
supervision de la introduccion del agua en la ciudad. Posteriormente, a comienzos de 1795, 
fue promovido al puesto de fiscal del crimen en la Audiencia de Mexico, a donde llego a 
ocupar el cargo de fiscal de lo civil en los dificiles afios de la invasion napoleonica ala penin
sula, con todas las repercusiones que supuso para las posesiones americanas, viendose inmis
cuido en el caso del golpe de estado dado al virrey Iturrigaray, al igual que la mayor parte 
de los integrantes de la Audiencia de Mexico; en el afio de 1795 tambien recibio la orden de 
Carlos m. Continuo su trayectoria ascendente y llego a ocupar el cargo de fiscal de lo civil 
entre 1803-1808, y luego otra vez el de fiscal del crimen y juez protector de 1809 a 1810, y 
despues el de fiscal de Real Hacienda de 1811 a 1813, asf como responsable de los ramos 
de correos, sanidad publica y aduana. Tambien se desempefio como magistrado del J uzgado 
General de Indios entre 1795 y 1803, y luego entre 1809 y 1810. Se caso en Espafia y tuvo 
dos hijos, pero enviudo recien llegado a Guadalajara Luego tuvo una hija llamada Teresa, en 
1787, quien llegaria a contraer nupcias con Jose Maria Valdivieso, hijo y heredero del rico 

6. AMG, Libro de Cabildo de 1789 
7. ARAG, Ramo civil 199-18-2448, aiio de 1796 
8. Reglamento de II de marzo de 1776 y Real cedula de 4 de diciembre de 1789. 
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marques de Aguayo. Aunque Teresa murio joven procreo una hija que recibio el nombre de 
Javiera Valdivieso Sagarzurieta, la que a su vez se caso en 1827 con Jose Marfa Adalid de 
Rosas, regidor del ayuntamiento de Mexico, el cualllego a reclamar judicialmente para su 
esposa los cuantiosos bienes del mayorazgo de San Miguel de Aguayo. 9 

Independientemente de los distintos fiscales, tanto de lo civil como de lo criminal, que 
por esos aiios llegaron a ocupar el puesto, es necesario aqui mencionar, aunque solo sea de 
pasada, que estos fiscales representaban en aquellos tiempos uno de los pilares mas importan
tes de toda la maquinaria de gobiemo de la monarquia hispana. Sin entrar en mayores deta
lles baste recordar que el modelo sobre el que se basaba dicha maquinaria era el polisinodal, 
representado en Espaiia por los Consejos -de Castilla, de Indias, de Flandes, de Hacienda, de 
Inquisicion, etc.- y en America por las Audiencias. Ahora bien, dentro de estos cuerpos cole
giados el personaje fundamental, aunque no el de mayor jerarquia, era precisarnente el fiscal. 
Para ponderar la relevancia y el peso politico y juridico de los mismos, tengase en cuenta que 
dos de los mas directamente responsables de lo que ha dado en llamarse "reformas borboni
cas" fueron precisarnente los fiscales del Consejo de Castilla, Pedro Rodriguez de Carnpoma
nes y el Conde de Floridablanca. 10 

Ahora bien, respecto a los fiscales de las Audiencias Indianas es necesario, para 
entender cabalmente el contenido y alcances de los Papeles de Derecho -recuerdese que en 
el encabezado de la obra Ruiz Moscoso se ostenta tan solo como agente fiscal de lo civil y 

chanciller de la [Audiencia] de Guadalajara-, saber que cosa eran los agentes fiscales, por 
lo que es necesario acudir a la obra realizada por el gran especialista en el tema de los fiscales 
indianos Santiago-Gerardo Suarez. 

Para empezar nos explica que noes sino hasta el aiio de 1596, con la promulgacion de 
las ordenanzas de la Audiencia de Manila, cuando la institucion de solicitador fiscal se forma
liza en las Audiencias; que a mediados del siglo XVII el solicitador es denorninado indistinta
mente solicitador fiscal o agente fiscal; y que un siglo despues, a mediados del siglo XVIII, el 
termino de agente fiscal-referido a1 auxiliar del titular de la fiscalia- tiende a remplazar, final
mente, a1 de solicitador. Aunque a este respecto hay que tener cuidado pues, como advierte el 
autor, aunque es evidente que el termino "solicitador" es suplantado por el de "agente fiscal", 
no existe identidad absoluta entre los dos, ya que el agente fiscal es sencillamente un auxiliar 
del fiscal, con funciones permanentes, mientras que el oficio de promotor es transitorio y no 
se trata sino de la persona designada por los jueces ordinarios para promover y seguir, a falta 
de fiscal -que no existe en la jurisdiccion inferior- , las causas publicas o criminates, y cuya 
actividad cesa una vez finalizada la causa para la cual fue creado. 

Aunque en un principio el cargo podia ser ocupado por no letrados, ya en la segunda 
mitad del siglo xvrn empieza la tendencia de pro veer a abogados, y asf una real cedula de 19 
de octubre de 1777 faculta a los fiscales para designar a sus agentes o solicitadores, con la 

9. Cfr. Felipe Castro Gutierrez, "Ambrosio de Sagarzurieta. un funcionario ilustrado en la crisis de la colonia", en Los vascos en las 
regiones de Mexico, siglos XVI-XX. Amaya Gan:itz, coordinadora, Mexico, UNAi'vl, Ministerio de Cultura del Gobiemo Vasco, Insti
tuto Vasco-Mexicano de Desarrollo, 1999, tomo IV, pp. 331-349. 

I 0. Antonio Dominguez Ortiz, Carlos Ill y Ia EspaJia de Ia lh1Straci6n, Barcelona, Grandes Obras de Historia, Altaya. 1996, 232 pp. 
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obligacion de enviar el nombrarniento a confirmar al Consejo de Indias, y ya se ordena que 
sean abogados. En 1784 se define el escalafon de promocion de los agentes fiscales: de agente 
fiscal de lo criminal se pasarfa a agente fiscal de lo civil. 11 

Si bien es cierto que no abundan los trabajos sobre los fiscales indianos, aparte de la 
excelente monograffa de Santiago-Gerardo Smrrez resultan muy interesantes los estudios que 
Abelardo Levaggi ha realizado sobre fiscales de la Audiencia de Buenos Aires y que mas o 
menos cubren el mismo periodo de Ruiz Moscoso. 12 

b) Consideraciones en tomo ala redaccion de la obra. Respecto al memento en que se 
realizo la obra podemos suponer que se trato de un proyecto que duro varios afios, probable
mente entre 1780 y 1810, debido a que por una parte la fecha extrema que se maneja es el aiio 
de 1810, ademas de que al poco tiempo fallecio ellicenciado Ruiz Moscoso; en cuanto a la 
fecha de inicio aunque se incluyen cedulas, provisiones reales y diversos documentos tanto de 
principios del siglo xvm como del mismo siglo xvn, y aun del siglo XVI, es a partir de 1780 
cuando comienza la serie de registros que casi de manera ininterrumpida se continuan basta 
el afio de 1810. 

Sobre el1apso cronologico sefialado es importante tener en cuenta que se trata de un 
periodo de extraordinaria relevancia en el proceso de consolidacion de Guadalajara, ya que 
como advierte Eric Van Young 1a decada de mayor crecimiento de la ciudad fue la de 1760-
1770, cuando su poblacion casi se duplico. En 1793, afio del censo, Guadalajara contaba con 
mas de 28 mil habitantes, era la cuarta ciudad mas importante de la Nueva Espana y se habia 
convertido en un comodo centro urbano de 350 manzanas y una gran area suburbana; para 
1813 contaba ya con 40,000 habitantes. 13 

Y justo es este el periodo que comprenden los Papeles de Derecho, etapa que como 
se aprecia resulta clave para comprender la evolucion politica y social de Guadalajara y de 
toda la Nueva Galicia, y que por desgracia no ha sido muy abordada pues el mayor enfasis 
historiogratico se encuentra puesto justo al inicio del movimiento de independencia. Quizas 
el estudio mas completo para este periodo lo sea el de Marfa de los Angeles Galvez, pero se 
concreta exclusivamente a Ia Intendencia de Guadalajara. 14 

Tambien es importante seiialar que en esos afios finales del siglo XVIII coinciden en 
la Audiencia de la Nueva Galicia una pleyade de importantes presidentes, regentes, oidores y 
fiscales, tanto por el papel politico que les toco jugar tanto en Guadalajara como en Mexico, 
e incluso en otros lugares, como porque varios de ellos resultaron importantes juristas con 
obras que llegaron a trascender como, y solo por mencionar a los mas conocidos: Eusebio 

11. Santiago-Gerardo Suarez, Los Fisca/es lndim10s: Origen y evoluci6n del minisrerio ptiblico, op. cit.. pp. 259-266. 
12. Abelardo Levaggi, Los escriros de/fiscal de Ia audiencia de Buenos Aires Manuel Genaro de Vii/ora. Buenos Aires, Fundaci6n para Ia 

Educaci6n, Ia Ciencia y Ia Cultura, 1981, 738 pp. Y "Metodo e ideologfa de un fiscal de Ia Audiencia de Buenos Aires: Jose Marquez 
de la Plata". en Anuario MexicOJLO de Hisroria del Dereclro, 1-1989, Mexico, UNAM, Instituro de Investigaciones Juridicas, I 989, pp. 
95-112. 

13. Eric Van Young, La crisis del orden colonial. Esmtcntra agraria y rebeliones populares de Ia Nueva Espaiia, 1750-1821, Mexico, 
Alianza Editorial, 1992, 515 pp. (p. 205). 

14. Marfa de los Angeles Gilvez Ruiz, La conciencia regional en Guadalajara y e/ gobiemo de los inrendemes ( 1786-1800), Pr61ogo de 
Ramon Marfa Serrera, Mexico, Unidad Editorial del Gobierno de Jalisco, l996, 349 pp. 
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Bentura Beleiia, 15 Manuel del Castillo y Negrete, 16 Manuel Silvestre Martinez, 17 Ambrosio de 
Sagarzurieta, 18 Francisco Xavier Borb6n y Antonio de Villaurrutia. 19 

Hay que tomar muy en cuenta las importantes reformas politico-administrativas que 
se dan en ese entonces y que tanto habrian de afectar y repercutir con toda la agitacion e 
inquietud social que producen en todos los niveles y 6rdenes, y de las cuales solo basta con 
citar las mas importantes de elias como fueron la creaci6n de las regencias -1776-; la ereccion 
de la comandancia general de las provincias intemas -1776-; la expedicion del reglamento 
de libre comercio -1778-; la introduccion del sistema de intendencias -1786-; la cedula de 
consolidacion de vales reales -1804-, seguida al poco tiempo de la invasion napoleonica a la 
peninsula iberica -1808- y el inicio del movimiento de independencia -1810-, cuyos lideres, 
en un momento dado, fueron a radicar precisamente a la ciudad de Guadalajara. 

Todo lo sefialado de alguna manera lo veremos reflejado en los Papeles de Derecho, 
en unos casos directa y en otros indirectamente. 

c) Sentido juridico del concepto Papeles de Derecho. Una cuestion de relevancia que 
resulta indispensable esclarecer es la de porque ellicenciado Ruiz Moscoso decidio encabe
zar a toda la obra con el titulo que le puso de Papeles de Derecho de La Audiencia de la Nueva 
Galicia. Para ello conviene remitimos al Ultimo de los cuatro tomos -f. 93 a 109 v.- en donde 
nos encontramos con un caso de recurso de fuerza -con el numero de registro 802 de la serie 
total- , que principia en estos terminos: Papel en Derecho que ellicenciado don Juan Ruiz y 

Moscoso, abogado de la Real Audiencia de la CoruiUl y Reales Consejos de S. M. Cath6lica 
hizo en Ia Real Chancillerfa de Guadalaxara, reino de La Nueva Galicia, en la America, por 
el sefior oidor fiscal don Modesto Salcedo Somo de Villa, contra la inmunidad de que preten
dia gozar eL regidor Juan Antonio Preciado en la causa de muerte que execut6 en la persona 
de Marfa Magdalena de Messa. Hecho el afio de 1776. 

De este extenso, interesante y bien argumentado documento debido tanto al asunto 
que se aborda como a las consecuencias juridicas que de else derivan, asf como por la can
tidad y variedad de fuentes doctrinales y legales que se citan, bastenos decir, para los efectos 
que ahora nos interesan, que parece encajar perfectamente el termino de Papel en Derecho 
empleado por Ruiz Moscoso con la definicion que de "Papel en Derecho" nos ofrece el 
Diccionario Escriche: ''Papel en Derecho: El informe que hacen del pleito los abogados en 
defensa de su cliente, y se suele dar impreso a los jueces que han de votarlo para que se instru
yan y enteren bien del negocio". 20 

15. Vease: Eusebio Venrura Beleiia, Recopilaci6n sumaria de rodos los autos acordados de Ia real audiencia y sa/a del crimen de esra 
Nueva Espaiia, pr6logo de Maria del Refugio Gonz3lez, Mexico, UNAM, 1981 (Ia. ed.: 1787), 373 pp. 

16. Sobre varies de estes integrantes de Ia Audiencia de Ia Nueva Galicia egresados de La Universidad de Alcala y del Colegio-Universidad 
de San Amonio de Ponaceli de Sigiienza puede consultarse: Maria Pilar Gutierrez Lorenzo, "Universitarios alcalainos en Ia Nueva 
Espaiia. Destines profesionales en Ia Nueva Galicia", Ponencia presentada en el Vlli Congreso Intemacional de las Universidades 
Hisparucas, Mexico, D. F., 24 a 26 de septiembre de 2001, de proxima publicaci6n. 

17. Cfr. Manuel Silvestre Martinez, libreria de Jueces, En La i.mprenta de Bias Rorruin, Plazuela de Santa Cathalina de los Donados, Aiio 
de 177 1,8 vols. 

18. Felipe Castro Gutierrez. "Ambrosio de Sagarzurieta, un funcionario ilustrado en Ia crisis de la colonia", op. cit. , pp. 331-349. 
19. Sobre La i.mportante familia de oidores indianos Villaurrutia consultar: Vrrginia Guedea, "Jacobo de Villaurrutia: un vasco autono

mista", en Los vascos e11 las regiones de Ml-dco, op. cit., pp. 351-366. 
20. Joaqufn Escriche, Diccionario razonado de legislacion y jurispnulencia, Nueva edici6n corregida notablemente y aumentada con 

nuevos artfculos, notas y adiciones sobre el derecho americano, por Don Juan B. Guim, Doctor en ambos derechos y abogado de los 
tribunales del reino de Espaiia, Madrid, 1893. 
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Sin embargo, cuando uno revisa atentamente el titulo que encabeza al primer tomo se 
antoja insuficiente la definicion del Escriche: 

Papeles de Derecho de la Audiencia de la Nueva Galicia. Capias de reales cedu
las, 6rdenes, acuerdos, proyectos, alegatos y respuestas fiscales sabre varias materias y los 
puntas de derecho con que las trabaj6 ellicenciado don Juan Jose Ruiz Moscoso y Lanzos y 
Cancio, abogado de la Real Audiencia de la Coruiia, Reales Consejos y Audiencias de Nueva 
Espana, agente fiscal de lo civil y chanciller de lade Guadalajara, regidor, abogado y asesor 
de su capital, asesor militar de la comandancia de las fronteras de Colotlan y socio de mbito 
de la Real Sociedad Tudelana. 

Como se aprecia, ya no solo se trata de informes de abogados para los senores jueces, 
sino de algo mucho mas complejo -capias de reales cedulas, 6rdenes, acuerdos, proyectos, 
alegatos y respuestas fiscales sabre varias materias ... -; o sea que solo la Ultima parte de la 
descripcion - ... y los puntas de derecho con que las trabaj6 ellicenciado don Juan Jose Ruiz 
Moscoso ... - parece corresponder concretamente a la definicion del Escriche sobre los Pape
les de Derecho . En conclusion podemos decir que Ruiz Moscoso intitulo a todo el conjunto 
con una categoria juridica -la de Papeles de Derecho- que solo corresponderia propiamente 
hablando a la parte que el aporto al conjunto -los puntas de derecho con que las trabaj6 el 
licenciado ... -. 

Una vez definido lo anterior surge el problema de esclarecer la categoria juridica que 
corresponde al conjunto de textos reunidos e incorrectamente intitulados como Papeles de 
Derecho por ellicenciado Ruiz Moscoso. Para ello resulta de gran provecho acudir a Fran
cisco Tomas y Valiente. 

Sobre este tema cabe mencionar que los Papeles de Derecho encajan dentro del genero 
juridico literario del tardio mos italicus de las decisiones y de las quaestiones, de acuerdo a 
la explicacion de Tomas y Valiente de que en una primera etapa los comentaristas- pertene
cientes a la corriente conocida como mos italicus -altemaron con equilibria la docencia con 
el ejercicio forense, tanto como jueces o como abogados. Sin embargo, en el periodo final del 
mos italicus se rompio el equilibria a favor de una perspectiva forense, lo que signific6 que 
los escritores ya tan solo lo fueran los jueces y abogados que escribian al filo del ejercicio pro
fesional, lo que se tradujo en una preocupacion excesivamente pragmatica.21 Lo anterior dio 
lugar al florecimiento de una multiplicidad de generos literarios forenses y casuisticos entre 
los que destacan los consilium y allegationes, aunque tambien, como resultado de esa misma 
motivacion forense y casuistica, otras dos especies que fueron las decisiones y quaestiones. 
AI respecto ex plica Tomas y Valiente que la prim era de estas dos formas de literatura juridica 
consistia en coleccionar y comentar sentencias- o sea decisiones procesales -de alglin alto 
tribunal. En cuanto a las quaestiones dice que consistian en el planteamiento y discusion de 
problemas o casos singulares, frecuentemente extraidos de la propia experiencia forense del 
autor de Ia obra.22 

21 . Sabre todo lo relativo al Uamado ius commw1e puede consultarse con gran provecho Ia obra de Bartolome Clavero, His to ria del Dere
cho: Derecho Comun, Universidad de Salamanca, Manuales Universiwios 53,2001, 119 pp. 

22. Para una exposici6n general del tema vease: Francisco TomM y Valiente, Mw111al de Historia del Derecho Espaiio~ Madrid, Tecnos, 
1996, 7a. Reimpresi6n de Ia cuarta edici6n, 630 pp. (p. 299). 
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En sintesis podemos concluir con que los Papeles de Derecho corresponden, desde el 
pun to de vista juridico, a los Ultimos estertores del mos italic us y resultan una mezcla entre las 
decisiones y las quaestiones, ya que son tanto una coleccion de decisiones procesales -en este 
caso provenientes de los fiscales de la Audiencia de la Nueva Galicia-, como la presentacion 
de casas singulares extraidos de la propia experiencia forense del autor de la obra -o sea que 
incluye algunos de los casas en que actuo Ruiz Moscoso tanto en su calidad de abogado como 
de agente fiscal. 

d) Temas sobresalientes. Como ya adelantamos, el material predominante en los 
Papeles de Derecho son los dictamenes fiscales, precisamente porque el motivo de la colec
cion era el de servir de gufa para el trabajo de los fiscales y de los agentes fiscales, seglin se 
puede apreciar por el propio ejemplo dellicenciado Ruiz Moscoso. Ahora bien, tambien con 
cierta frecuencia nos encontramos con documentos y asuntos relacionados directamente con 
la ciudad de Guadalajara - y atin con su cabildo- y esto no tiene nada de extraiio si se toma en 
cuenta que el autor de la coleccion no solo estaba vinculado a la Audiencia sino, por lo que 
se puede apreciar, atin mas estrechamente con el ayuntamiento del que se presentaba, con 
mucho orgullo, como regidor, abogado y asesor. 

Allado de esta documentacion igualrnente nos encontramos con que el genero nor
mativo esta altamente representado, lo que se constata con la abundancia de disposiciones 
legales de toda indole que se incluyen provenientes de la peninsula -principalmente disposi
ciones reales del tipo de las provisiones, cedulas, decretos, etc.- asf como virreinales -bandos, 
ordenanzas, mandamientos, cartas, etc.- audienciales, regionales y locales. 

Asf nos encontrarnos con que el verdadero tema de fonda, lo esencial de los Papeles 
de Derecho, es que nos hablan del arden que prevalecfa en el Antigua Regimen, arden que 
se ve amenazado y confrontado por otro arden --<JUe en muchos sentidos no represento sino 
un verdadero desorden- en los ambitos politico, juridico, administrative, economico y social, 
arden impuesto de manera autoritaria y abrupta por la Corona en una epoca de enorme altera
cion en Europa, pues precisamente en esa segunda mitad del siglo XVIII Inglaterra pierde sus 
colonias americanas y la Francia revolucionaria conmociona al mundo, todo lo cual influye 
directamente creando gran efervescencia y desazon en el ambito del imperio espaiiol, lo que 
necesariamente habrfa de repercutir directarnente en America. 23 

En cuanto a los grandes temas que desfilan en estos Papeles de Derecho conviene 
destacar los siguientes: 

- Escenario material.- La descripcion fisica del mundo material es uno de los temas 
mas presente, y no solo por lo que respecta ala ciudad de Guadalajara, sino a otras como 
Lagos, Xerez, Zacatecas, etc., que incluye descripciones de todo tipo de edificios, civiles y 
religiosos, caminos, puentes, plazas, mercados, casas particulares, relojes, indumentarias, 
carruajes, etcetera. 

- Ambitos jurisdiccionales.- Los niveles que reftejan los Papeles de Derecho son el de 
la Corte, las Audiencias Indianas, el virrey, el ambito jurisdiccional propio de la Audiencia de 
la Nueva Galicia, el de las diversas intendencias, provincias intemas, subdelegaciones, tenien-

23. Antonio Dominguez Ortiz, Carlos lll y Ia Espaiia de Ia Ilustraci6n, op. cit. 
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tazgos, ciudades y villas de espaiioles -de manera sobresaliente la propia ciudad de Guada
lajara- y los pueblos indfgenas, ademas de diversas haciendas y los ambitos propiamente 
eclesiasticos: obispados, parroquias, doctrinas, ordenes religiosas ... Lo anterior implica que 
se plasman claramente las a veces cordiales y a veces tensas relaciones de la Audiencia de 
Nueva Galicia con todas estas instancias de poder, tanto las temporales como las espirituales. 
Una de las areas mas favorecidas por la informacion que se nos proporciona en los Papeles de 
Derecho, como ya se menciono, es el de las comunidades indfgenas, y dentro de esta proble
matica sobresale el tema de los bienes de comunidad. 

- Actores y acontecimientos sociales.- Algunos de los acontecimientos con mayores 
repercusiones sociales salen a la luz -pestes, hambrunas, levantamientos, revueltas- asf como 
todo tipo de festejos civiles y religiosos -recibimientos de funcionarios, procesiones, juras, 
etcetera. 

Dentro de lo que podrfamos llamar el mundo de los marginados es constante la refe
rencia a problemas concernientes a esclavos, mujeres, niiios --especialmente expositos- , 
vagos, presos, revoltosos, etc. El complejo mundo indfgena, con toda su riqueza y diversidad 
humana y cultural, surge constantemente. 

El honor en el Antiguo Regimen tam bien puede ser ampliamente abordado a partir de 
los Papeles de Derecho, pues hay desde cuestiones de protocolo basta otras como matrimo
nies, hijos legftimos e ilegftimos, compadrazgos, mujeres de la mala vida, etcetera. 

La pragmatica matrimonial da pie para que aft oren un buen nfunero de casos relativos 
a matrimonies y redes familiares, y en general se aborda a la familia en su mas arnplia acep
cion, incluyendo temas como lo serfan el del mayorazgo, limpieza de sangre, legitimidad, 
etcetera. 

Un punto importante es el de los testamentos, pues hay unos en que el capital que se 
deja es muy cuantioso, y como se suscitan dudas y confiictos sobre su aplicaci6n nos propor
cionan un cfunulo de informacion, especialmente de indole social. 

En lo relativo a la vida cotidiana facilmente se puede hacer una lista de casos selectos 
de eventos cotidianos, y algunos extraordinarios, de toda indole, ya que se citan personajes 
con nombre y apellido -y no puros altos funcionarios-, la gente del comun, y aun muchos 
indfgenas y mujeres. 

Por Ultimo nos encontramos con que el tema de la beneficencia publica tambien sale a 
relucir repetidas veces. 

- Seguridad publica.- Otro aspecto destacado dentro de los Papeles de Derecho que 
nos arroja mucha informacion sobre la problematica social es el de Ia Santa Hermandad y el 
de ]a Acordada. 

Sobre cuestiones relativas ala seguridad publica tenemos tambien el de las inmunida
des y el del recurso de fuerza, asf como el de las visitas y construccion de carceles, el de los 
crfmenes y delitos de lo mas diversos, asf como problemas de fndole urbanfstica. 

- Educacion.- En este rubro destaca en primer Iugar la fundacion de Ia Universidad y 
toda la informacion que se incluye al respecto, pero tambien hay diversos asuntos relativos a 
distintos colegios y catedras. 

- Tenencia y uso de la tierra.- Los conflictos y composiciones de tierras resulta una 
constante que nos permite adentrarnos en el ambito rural. 
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- Religion y religiosidad.- Las relaciones -tensas y dificiles- entre el gobiemo tempo
ral y el espiritual estan presente a lo largo de los Papeles de Derecho con problemas como los 
de: secularizacion; construccion de templos y parroquias; todo lo relativo al regio patronato 
indiano y al subdelegado del mismo; las polemicas que generaba el tema de las manos muer
tas, e] recurso de fuerza, los fueros y la inmunidad eclesiasticas, los asuntos de fuero mixto 
-especialmente lo relacionado con la familia y tambien con diversos delitos-, los testamen
tos, cuestiones de hulas, breves y pase regio, y negocios fiscales en donde resalta el tema de 
los diezmos. 

Se incluyen descripciones de cultos locales, de fiestas, de oratorios, capillas y santua
rios, asf como de la llegada, fundacion, privilegios y estado de diversas ordenes religiosas. 

El ambito de la moral -publica y privada- tambien sale a relucir a cada paso, sobre 
todo en temas de delitos sexuales, de bigamia, incesto, poligamia, divorcio, y tambien en 
otros como la caridad publica, la amistad, el am or, la lealtad ... 

- Burocracia.- Sobre la burocracia del Antiguo Regimen tambien bay mucho por 
decir pues aparecen una gran cantidad de cuestiones sobre nombramiento, renunciacion y 
confinnacion de oficios publicos; asf como de interinatos, tabuladores, funciones, dudas, 
competencias, abusos, redes sociales y familiares, nombres y fortunas de distintos oficiales, 
matrimonios y familias. Y esto tanto para la burocracia civil como para la eclesiastica. De 
cuestiones de protocolo tambien nos encontramos con variada informacion. 

- Instituciones jurfdicas y orden politico.- Como fuente para conocer el marco norma
tivo y legal de la Nueva Galicia es muy rico ya que incluye importante nl1mero de cedulas, 
diversas ordenanzas y normatividad de todos los niveles para una epoca especialmente impor
tante por la cantidad de cambios de todo tipo que se introducen en la sociedad. 

Algo Unico resulta saber como era la recepcion del Derecho, y mas en una epoca de 
tantos cambios provocados por las reformas borbonicas. La recepcion no solo desde el punto 
de Vista institucional SinO, mas aliD, desde el punto de vista social y del ejercicio del poder 
politico. Asf es que se trata de un repertorio invaluable no solo por lo que concieme ala recep
cion y aplicacion del Derecho, y del Derecho verdaderamente vivo, sino a la complejidad del 
orden jurfdico de ese entonces y de su variedad de fuentes. 

Hay que destacar el hecho de que se trata de los pocos libros de las Audiencias que se 
conservan, aunque son mas bien sui generis, pues no son de los libros que por ley debfan de 
llevar esos cuerpos colegiados -de hecho son Unicos para el caso de las Audiencias de Mexico 
y de Nueva Galicia. Por los Papeles de Derecho nos enteramos de cuales eran las fuentes doc
trinales y legales mas socorridas y de curues eran los criterios para la aplicacion del derecho, 
ademas de que resultan un mosaico que nos permite adentrarnos en el mundo del derecho y 
la imparticion de la justicia en el mundo oficial, en el social y en el material. Conviene insistir 
en que parte del materiallo conforman asuntos de indole municipal dado el caracter de Ruiz 
Moscoso como regidor y abogado del cabildo de la ciudad. 

- Ordenanza de intendentes.- Otro tema relevante es el de las constantes dudas que 
se plantean en tomo ala aplicacion y/o interpretacion de las ordenanzas de intendentes por 
parte de toda clase de autoridades. De lo anterior derivan tambien una serie de conflictos entre 
distintas instancias, especialmente entre las de antigua y las de nueva creacion, de los cuales 
destaca el de los subdelegados contra los alcaldes ordinarios. Un sector que tambien causa 
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muchos problemas es el de los tenientes ya que se empiezan a nombrar unos que no existfan, 
y otros que aunque ya existfan empiezan a chocar contra los subdelegados de nuevo cufio. 

Por lo anterior es que se considero importante iniciar un nuevo proyecto que de cuenta 
de las glosas de las ordenanza de intendentes que se encuentra en la Biblioteca PUblica del 
Estado de Jalisco, y que muy probablemente sean de la autorfa, o al menos por el iniciadas, 
del fiscal Ambrosio de Sagarzurrieta, pues en la anotacion que aparece al margen del articulo 
47 de dicha edicion, expresamente alude, el autor de la glosa, ala "respuesta fiscal que extend[ 

con fecha de 23 de enero de 1791", epoca en que precisamente era Sagarzurieta el fiscal de la 
Audiencia de la Nueva Galicia. Sin embargo en esa misma anotacion se cita un real decreto 
de 1809, cuando don Ambrosio llevaba afi.os incorporado ala Audiencia de Mexico, y Ruiz 
Moscoso una decada de fallecido, por lo que es probable que se tratara del ejemplar de la 
Audiencia que manejaban los oidores y fiscales y al cual distintas manos le fueron afi.adiendo 
comentarios al margen. 

La importancia de estas glosas radica en que complementan algunos de los criterios, 
opiniones y resoluciones vertidos en los Papeles de Derecho; esto es, que vienen a confirmar 
las politicas, directrices y decisiones politico-jurfdicas de laAudiencia de la Nueva Galicia. 

- Economia.- El tema del comercio resulta ineludible dentro de los Papeles de Dere
cho, claramente favorecido por el proceso de fundacion del Consulado de Guadalajara y toda 
la documentacion que genero a su alrededor. 

Las minas y mineros, como era de esperar en la region, tambien estan ampliamente 
refiejados, asi como el ganado y la ganaderfa, la agricultura y las mas variadas industrias. 

- Hacienda publica.- Dentro del campo hacendario hay muchos remates de asientos, 
aunque el asunto de los estancos tambien sobresale, ademas de que sobre cuestiones fiscales, 
hacendarias y de oficiales reales hay mucha informacion, y sobre aduanas. 

En conclusion conviene insistir en que ellapso que cubren los documentos y asuntos 
incluidos en los Papeles de Derecho es muy rico ya que va del s. XVI al momento mismo de 
las guerras de independencia, y que en realidad el problema de fondo que abordan es el de la 
autonomia e independencia de los reinos y provincias americanas, y el papel que las Audien
cias jugaron dentro de la maquinaria imperial y el sentir de los neogallegos frente al virrey y 
ala Audiencia de Mexico por una parte, y frente a la Corte por la otra. El aspecto de los cen
tros y de las periferias resulta evidente, asf como tambien el tema del autogobiemo indiano 
- la afirrnacion de autogobiemo, de autonornia y de independencia de la Audiencia de Nueva 
Galicia es algo esencial que se aborda en esta documentacion.24 

e) Criterios de edicion. Para facilitar el manejo de la obra se opto por seiialar con 
nUmeros arabigos los apartados en que se dividian los cuatro volumenes, 855 en total, de 
suerte que cada encabezamiento fue considerado como inicio de un asunto independiente, y 
la formula de despedida, la fecha topica y cronica, como conclusion. 

Cada uno de los volumenes tiene su foliacion propia por lo que para seiialar los 
cambios de foja se utilizaron diagonales (f), anteponiendo el numero que trae marcada la 

24. La discusi6n en tomo a Ia autonomfa y descentralizaci6n polftica y administrativa se re fiere a que tan dependiente y sujeta o indepen
diente y aut6noma resultaba Ia vida en America vista a partir de una de sus unidades polfticas fundamentales como eran las Audien
cias. 
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foja (33/), y para sefialar la vuelta se utiliz6 doble diagonal (//), generalmente sin mimero, 
aunque se agreg6 cuando el originallo presentaba; en el caso de numeros de folios repetidos, 
al segundo se le agreg6 la palabra "sic" entre corchetes [sic]. 

En cuanto a los encabezamientos, cuando estos no ofrecfan indicios claros respecto al 
asunto se agreg6 entre corchetes una nota aclaratoria. 

Se respetaron los subrayados, comillas, signos de interrogaci6n, signos de admiraci6n, 
signos de igual, guiones cortos y largos, parentesis y otros simbolos como cruces o circulos, y 
cada vez que se agreg6 algtin texto o simbolo por los editores se emplearon corchetes. 

Existen dos simbolos que merecieron atenci6n especial que son los que indicaban 
cantidad o mimero de foja, ejemplo: para senalar la foja 19 aparecia $ 19, y para decir que 
eran 19 fojas aparecia 19 $; mientras que el otro simbolo, una especie de cero cruzado por dos 
lfneas inclinadas, indica miles, ejemplo: 3 € = 3,000. 

Se actualiz6 la puntuaci6n, acentuaci6n y ortografia para facilitar la lectura del texto y 
por lo que se refiere a las citas en latin se aplicaron los siguientes criterios: 

1. Las correcciones ortognificas y morfol6gicas, y las reconstrucciones de sflabas estan 
senaladas con < >. 

2. Los acentos se suprimieron. 
3. Las correcciones se hicieron siguiendo la normativa actual del latin y para ello se 

emplearon los siguientes diccionarios: 
LEWIS, Charlton T. y Charles Short, A Latin Dictionary Founded on Andrews Edition of 

Freud's Latin Dictionary, Oxford, University Press Oxford, 1975. 
BLANQUFZ F'RAILE, Agustin, Diccionario Latino-Espafiol, Espafiol-Latino, 3 vols., Barcelona, 

Ramon Sopena, 1985. 

Para la identificaci6n de autores y obras se consultaron: 
CARRilLO CAzARE.z, Alberto, "Autoridades citadas" en Pedro Murillo Velarde, S. J., Curso 

de Derecho Canonico Hispano e Indiana, traducci6n al espaiiol de Alberto Carrillo 
cazares con Ia colaboraci6n de Pascual Guzman, 4 vols., et al. Mexico, El Colegio de 
Michoacan, Facultad de Derecho (UNAM), 2004-2005, Vol. 1, pp. 141-182. 

SOBRINO 0RD6NEz, Miguel Angel, Catalogo de tftulos honorfjicos y sobrenombres de pensa
dores medievales, Estado de Mexico, Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales 
y Humanidades, Universidad Aut6noma del Estado de Mexico, 1999. 

Catalogo Colectivo del Patrimonio Bibliogra.fico Espafiol 
http://www.mcu.es/ccpb/ccpb-esp.html 

ll. LAS AUDIENCIAS 

Es conveniente principiar por considerar el tema de las Audiencias como las verdaderas uni
dades o pilares jurisdiccionales del Imperio Espaiiol. 

Para hablar del tema de las Audiencias en general, y de las Indianas en particular, hay 
que comenzar por el de la justicia en el Antiguo Regimen, pues sin esta previa consideraci6n 
resultaria pnkticamente imposible de entender el papel e importancia que tuvieron dado que 
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las cosas en nuestros dias, y mas a partir de la ilustracion, la codificacion y el sistema republi
cano, ban cambiado radicalmente. 

Aunque el tema de la justicia en la baja edad media y en la epoca modema ha sido 
abordado por innumerables autores, quizas de entre los mas recientes sea Antonio Manuel 
Hespanha el que mejor ha logrado resumir por un lado, y por otro profundizar y reflexionar 
sobre lo que el ha calificado de "paradigma politico del anti guo regimen". De manera clara 
y precisa explica como, en el centro de la sociedad del Antiguo Regimen, se encontraban el 
Derecho y, por tanto, los juristas; es decir, que se trataba de un mundo ordenado seglln. las 
concepciones y propuestas de los juristas, y de ahf que la funcion principal de los monarcas 
fuera precisamente la de la irnparticion de la justicia. 25 

Otro agudo autor, Carlos Garriga, ha trabajado ampliamente el tema para el caso de 
Castilla, demostrando como el llamado estado modemo se desarrolla en Castilla - y en el 
mundo occidental- a partir de los esquemas e instituciones propuestas y creadas por juristas 
para asegurar y garantizar la adecuada y debida irnparticion de justicia por parte del monarca, 
especialmente a partir de los Reyes Catolicos. 26 

Luego de haber mencionado someramente el papel medular de la justicia en la socie
dad del Antiguo Regimen, y antes de proceder a explicar c6mo fue que alrededor de esta se 
estructuro la organizacion politica de America, debemos de mencionar que a6n boy en dfa 
este es un tema que se presta a muchos equfvocos, en parte porque las cosas eran muy distin
tas entonces que ahora, en parte porque habfa mucho casuismo y poca generalidad en la ley, 27 

yen parte porque el tema de los virreinatos ha opacado por completo al tema de las Audien
cias por los motivos que pasamos a enunciar. 

La irnpresion que a uno le queda al trabajar el periodo colonial, y sobretodo al revisar 
la bibliografia que hay sobre el mismo, es la de que el virrey mandaba pero que la Audiencia 
gobemaba, lo cual se viene a corroborar con la afirmacion de Antonio Dominguez Ortiz res
pecto a que "Aunque el virreinato fuera el escalon mas alto, las audiencias llegaron a ser la 
verdadera osatura de la administracion real en Indias".28 

Este modelo de gobiemo ha trafdo como consecuencia cantidad de estudios sobre 
virreyes29 y relativamente pocos sobre Audiencias, ya que los historiadores que se interesan 
en trabajar a los virreyes lo hacen en parte porque es un tema preciso y acotado, ya que se 
centra en la vida y obra de un solo individuo, que se la pasaba disponiendo, informando y 
quejandose de todo y sobre todo, ante las instancias mas altas, por lo que quedan abundantes 
y ordenados testimonios de su actuacion, ademas de que muchas gentes escribfan sobre ellos 

25. Antonio Manuel Hespanha, Vfsperas del Leviatan. lnsrih1ciones y poder polftico (Porhlga~ siglo XVTI), Version castellana de Fer
nando JesUs Bouza Alvarez, Madrid, Taurus Humanidades, 1989,482 pp. 

26. Carlos Garriga. LA Arufiencia y las Chancillerfas Casre/lanas ( 1371-I 525 ). His1oria poll rica. regimen jurfdico y prac1ica insrih1ciona~ 
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1994, 502 pp. 

27. Cjr. Victor Tau Anz6ategui, Casuismo y Sistema. buiagaci6n hist6rica sabre el espfrim del Derecha Indiana, Buenos Aires, Instituto 
de Investigaciones de Historia del Derecho, 1992, 617 pp. 

28. Antonio Dominguez Ortiz, El antiguo Regimen: Los Reyes Ca16licos y los Artstrias, Alianza Editorial, Alfaguara. Historia de Espana 
Alfaguara. dirigida por Miguel Artola, novena edicion, Madrid, 1983 (la. ed.: 1973}, 492 pp. (p. 66). 

29. En Ia leccion xxn. relativa a Ia institucion de los Vrrreinatos de lndias, Muro Orejon principia con Ia adverteocia de que "Siempre los 
estudios sobre Ia institucioo virreinal, y particularmeote en las Indias Occidentales y Orientales hispanas han tenido gran imponancia", 
eo Lecciones de Historia del Dereclra Hispano-Jndiano de Antonio Muro Orejoo, presentacion Jose Luis Soberanes, pr6logo Rafael 
Diego Fernandez, Miguel Angel Pom1a eo cooperacion coo la Escuela Libre de Derecho. Mexico, 1989, 312 pp. (p. 171 ). 
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por los mas diversos motivos. En cambia la Audiencia constituye o implica un grado de difi
cultad mayor, pues era un cuerpo colegiado, para empezar, que bacia cosas que todavia no se 
entienden bien, y que para colmo no dejo testimonios "individuales" de su actuacion y, por el 
contrario, los que dejo, aparte de la dificultad que representan para abordarse, estan dispersos, 
inaccesibles, perdidos o destruidos -por lo menos para el caso de la Audiencia de Mexico. 
Sin embargo, para reforzar lo que decimos de que la Audiencia era la que efectivamente 
gobemaba es importante tomar en cuenta el hecho de su colegialidad, permanencia, duracion 
y experiencia de sus integrantes, segU.O lo advierte Benedict Bradley quien al referirse a los 
oidores explica que " .. eran siempre letrados, nacidos y educados en Espafia, ilustres como 
consejeros del rey o como jueces y con frecuencia los largos afios de servicio les daban una 
experiencia de los asuntos coloniales muy superior ala del virrey. En caso de fallecimiento o 
incapacidad del virrey, la Audiencia deberia gobemar la Colonia mientras llegaba un nuevo 
virrey o se nombraba un virrey interino". 30 

Pero para entrar en el tema de la organizacion politica del Nuevo Mundo hay que 
recordar que el descubrimiento, conquista y colonizacion de America se llevo a cabo por la 
corona castellana, asf que aquf se transplantaron sus leyes e instituciones politicas. En un cono
cido trabajo el historiador J. Vicens Vives ha logrado abordar un tema complejo, como lo es 
el de la organizacion politica del Nuevo Mundo, de una manera por demas precisa, en donde 
explica como ese nuevo continente descubierto por Colon y compafifa se organiza a partir del 
modelo imperante en la monarqufa castellana, es decir: coronas, reinos y provincias. 31 

En este caso, y de manera por demas esquematica, tenemos que la monarqufa caste
llana se componfa de una serie de coronas, entre las que terminarfan destacando las de Casti
lla y Aragon -la Corona de Portugal quedo incorporada ala monarqufa hispanica entre 1580 
y 1640-, y cada reino contaba con sus propias leyes, instituciones, autoridades locales, cos
tumbres y tradiciones, debiendose subrayar el hecho de que los que conformaban la Corona 
de Aragon eran mucho mas independientes que los de la Corona de Castilla. 

Toda esta complejidad queda plasmada en la documentacion oficial en los siguientes 
terminos: 

Don Carlos, por la divina clemencia, Emperador semper Augusto, Rey de Alemania, Doiia Juana su 
madre y el mismo Don Carlos, por la gracia de Dios, Reyes de Castilla, de Le6n, de Arag6n, de las dos 
Cecilias, de Hierusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galizia, de Mayo rca, de Sevi
lla, de Cerdeiia, de C6rdova, de C6rcega, de Mt1rcia, de Jaen, de los Algarves, deAlgezira, de Gibraltar, de 
las Islas de Canaria, de las Indias, Islas e tierra fume del mar oceano, Conde de F1andes e de Tirol, etc.32 

Claro que bay tener muy en cuenta lo dicbo por un buen conocedor del tema como lo 
es Antonio Dominguez Ortiz quien bace tiempo advirtio que: 

30. En realidad se sabe que muchos de los oidores nacieron en Indias. Vease: Bradley Benedict, ''EI Estado en Mexico eo Ia epoca de los 
Habsburgo", en Hisroria Mexicana, vol. XXIIJ, abril-junio 1974, nUm. 4, Mexico, E1 Colegio de Mexico, pp. 551-610 (p. 574). 

31. J. Vicens Vives, "A estrucrura administrativa oos seculos XVI e XVII", en Poder e lnstituicoes na Europa do antigo regime. Colecta
nea de textos, Editor Antonio Manuel Hespanha, Lisboa, Fundacao Calouste Gulbenkian, 1984, 541 pp. (pp. 201-230). 

32. Real cedula de !543 de Carlos V a 1a Nueva Espaiia sobre cuestiooes de alcaldes ordinarios en: Vasco de Puga, Cedulario de Puga. 
Provisiones, cedulas, instrucciones de su Magestad, ordenanZilS de difunJos y audiencia para Ia b111!na expediciOn de los negocios y 

administroci6n de justicia y govemacion de esta Nueva Espaiia, Eo Mexico, en Casa de Pedro Ocharte, MDLXIII, Edici6o de "EI 
Sis tema Postal Mexicaoo" , coo una advenencia de Joaqufu Garcia lcazbalceta, Mexico, 1878, 2 tomos. (fomo l. pp. 482-483) 
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Esta diversidad regional castellana no tenia ninguna traducci6n en el terreno legal. Los reinos de Castilla, 
de Le6n, de Jaen, de C6rdoba, no existfan mas que en la tradici6n. Lo que habfa era ciudades que tenian 
voto en Cortes; unas eran cabeza de reino, otras no. Al poder Centralle interesaba tener interlocutores, 
especialmente para el cobro de impuestos, y de un hecho tan prosaico surge desde comienzos del XVI lo 
que habfa de convertirse en la base de la divisi6n provincial vigente. 33 

Sin embargo como a America no se le concedi6 el derecbo de participar en las Cortes, 
y por tanto no llegaron a existir de este lado del oceano ciudades con votos en Cortes, por 
lo que tampoco estas llegaron a constituir nunca la base de ninguna divisi6n provincial, por 
todo esto procede tratar de poner en claro, entonces, emil fue la base de la divisi6n provincial 
indiana. 

Para empezar tenemos que luego del descubrimiento y conquista el Nuevo Mundo 
qued6 incorporado a la Corona de Castilla en calidad de reino, uno mas entre toda la serie que 
la conformaban, y asf era como se hablaba del reino de Nueva Espana y del reino del Peru al 
referirse a cada uno de los dos virreinatos en que fue dividido el Nuevo Mundo. 

Por su parte los reinos se dividfan en provincias, unas mayores y otras menores. 
Aunque claro esti, insistimos, que esto lo presentamos de manera esquematica, ya que fue 
evolucionando a lo largo de los afios -ademas de que bubo diversas excepciones-, y para el 
caso de America es necesario bacer un esfuerzo extra para precisar este nivel. 

En cuanto a las provincias mayores estas correspondfan a las jurisdicciones de cada 
una de las Audiencias que se fueron creando a lo largo y ancho de todo el Nuevo Mundo, en 
tanto que las provincias menores representaban el amb~to jurisdiccional de las gobemaciones, 
segtin bien lo ha mostrado Muro Orej6n al sefialar que ''Las provincias del Nuevo Mundo 
hispano podfan ser mayores y menores. Las primeras correspondeD a las presidencias-gober
naciones y las segundas a las gobemaciones."34 

Respecto a estas provincias mayores tenemos que bajo la administraci6n de los Aus
trias el territorio americano, incluidas las Filipinas, qued6 dividido en 12 distritos audienciales 
- bajo los Borb6n se crearon 2 mas- , y no hay que olvidar que dentro de las mismas Audien
cias babfa sus jerarqufas de acuerdo a la persona que las presidia, que podfa ser un virrey, un 
presidente gobemador o un letrado. 

Con independencia de esta jerarqufa, que fue cambiando a lo largo de los afios y 
dependiendo de cada caso -de becho la clasificaci6n que se ha empleado basta ahora de 
audiencias virreinales, pretoriales y subordinadas en realidad deja mucbo que desear pues 
no sirve practicamente de nada a la bora de querer entender c6mo funcionaban realmente las 
cosas-, lo cierto es que cada uno de estos distritos audienciales eran practicamente aut6no
mos y dependfan directamente del Consejo de Indias, como bien lo explica de nueva cuenta 
Antonio Muro Orej6n al referirse a los presidentes-gobemadores, de quienes afirma que 

ejercen en la provincia mayor indiana las mismas funciones que el virrey realiza en su virreinato, salvo 
que el presidente no ostenta la representaci6n personal del monarca [ ... ] Es muy importante saber que las 
presidencias-gobemaciones son totalmente independientes de los virreyes y que sus titulares se comuni
can a traves del Consejo de Indias directamente con el monarca y a su vez de el reciben sus 6rdenes. 

33. Antonio Dominguez OrUz, El w1tiguo Regimen: Los Reyes Car6/icos y los Ausrrias, op. cir., p. 208. 
34. Op. cir. p. 184. 
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Finalmente explica que las atribuciones de los presidentes-gobemadores son general
mente las mismas que las de los virreyes.35 

Por nuestra parte, ya en el estudio introductorio de la Primigenia Audiencia de la 
Nueva Galicia hemos explicado como en el ano de 1572 se nombro presidente ala Audiencia 
de la Nueva Galicia, y que ya para el aiio de 1574 aumento de jerarquia al convertirse en pre
sidencia-gobemacion. 36 

En contraste, debemos de decir que los virreinatos en la pnictica nunca llegaron a 
operar como unidades jurisdiccionales, y asf es como en la propia Recopilaci6n de 1680 de 
lo que se habla es de virreyes y no de virreinatos. Ciertamente que los virreyes intervenian y 
eran obedecidos en los distintos ambitos arnericanos, pero esto era asf porque sus distintos 
cargos se sobreponian a las grandes unidades politicas en que se hallaba dividido y organi
zado el Nuevo Mundo, es decir, las Audiencias. Como es bien sabido el virrey reunia en sf 
distintas competencias, de suerte que era gobernador, presidente de Audiencia, capitan gene
ral, superintendente de real hacienda y vicepatrono del regio patronato indiano, y cada una 
de estas funciones tenia distintos alcances y aplicacion en las Audiencias que le quedaban 
encomendadas. De hecho solo en materia de guerra conservo el virrey de la Nueva Espana 
el mando sobre la jurisdiccion de la Audiencia de Nueva Galicia, aunque esto en realidad 
muchas veces resulto mas teorico que pnktico debido a que en una fecha tan temprana como 
el ano de 1592 un enfrentamiento armado entre las fuerzas del virrey de la Nueva Espana con 
las de la Audiencia de Nueva Galicia, que fue abortado de Ultimo minuto, provoco el cese 
fulminante del virrey por orden del monarca -siendo que la que habia cometido desacato a 
las ordenes virreinales habia sido la Audiencia-, lo que dejo bien claro a todos los virreyes 
sucesivos la leccion en el sentido de que lo mas razonable resultaba llevar la fiesta en paz con 
la vecina Audiencia de la Nueva Galicia. 

Recuerdese que, en la practica y durante la mayor parte de tiempo del periodo colo
nial, en el Nuevo Mundo no existian mas que dos virreinatos: el de la Nueva Espana y el del 
Peru. Con los escasos y elementales medios de comunicacion que en ese entonces habfa, con 
las enormes distancias, con las raqufticas burocracias y en un medio natural que presentaba 
tantos obstaculos y contrastes, ya se podra uno imaginar que tratar de gobemar todo aquello 
desde un centro de poder en la ciudad de Mexico y otro en Lima hubiera resultado un fracaso 
total y absoluto y, sin embargo, nos encontramos con que las cosas funcionaron bastante bien, 
tomando en cuenta el cumulo de dificultades y la inmensidad del territorio, durante casi tres 
siglos. 

Hay que tener muy presente que en la primera clasificacion que se hace en el Consejo 
de lndias Juan Lopez de Velasco presenta la organizacion politica del Nuevo Mundo dividida 
en territorios audienciales -siendo que ya existian para ese entonces los dos virreinatos. 37 En 
la Recopilaci6n de 1680 tambien se mantiene el mismo criterio ya que la division politica 
americana aparece de nueva cuenta dividida en territorios audienciales y, en cambio, aunque 

35. Idem. pp. 184-185. 
36. Ibidem. 
37. Juan L6pez de Velasco, Geograffa y descripci6n universal de las lndias, edici6n de Don Marcos Jimenez de Ia Espada, estudio preli

minar de Doiia Maria del Carmen Gonzlilez Muiioz, Madrid, Biblioteca de Aut ores Espaiioles, Ediciones Atlas, 1971, 371 pp. 
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se habla de los virreyes no se menciona nada de viiTeinatos, ademas de que al abordar el tema 
de la division politica indiana se establecieron las equivalencias que deberian de regir entre 
el gobierno temporal y el gobierno espiritual empezando por las jurisdicciones mayores que 
eran las de los arzobispados y provincias religiosas con las Audiencias. 38 Finalmente tenemos 
que como consecuencia de la invasion napoleonica a Espana se convoca a Cortes en cadiz, 
y al ocuparse del tema de las diputaciones provinciales que habrian de ser defi.nidas para 
integrarse a dichas Cortes, para el caso de la Nueva Espana en un primer momento dicbas 
diputaciones se coiTesponden, segun se consigna en la Constitucion de Cadiz, exactamente 
con las distintas Audiencias que la conformaban: Mexico, Guatemala y Nueva Galicia, mas la 
gobemacion de Yucatan, las Provincias Intemas y San Luis Potosf. 39 

Como se ha visto en la realidad lo que acab6 funcionando en la practica fueron estos 
otros centros de poder -las Audiencias Indianas- distribuidas a lo largo y ancho del Nuevo 
Mundo, de Santo Domingo a las Filipinas y del septentrion novobispano al estrecho de Maga
llanes, y asf no resulta de extranar que cuando dio inicio el proceso de independencia en la 
America Hispana nipidamente se empezaran a perfilar claras unidades politicas que se sentfan 
cohesionadas en su interior y distintas a las demas, mismas que desembocaron en pafses inde
pendientes y que como bien se podni imaginar coiTespondfan a las antiguas demarcaciones 
audienciales.40 

Cada una de estas Audiencias se subdividfa en una serie de jurisdicciones menores al 
frente de las cuales se encontraba un alcalde mayor o un corregidor -en un principia eran dos 
cosas distintas, ya que la alcaldfa mayor comprendfa varios coiTegimientos y en muchos casos 
resultaba el eslabon intermedio entre las Audiencias y los corregimientos, pero con el paso de 
los afios al parecer acabaron representando lo mismo-, demarcaciones politicas que con las 
reformas borbonicas se convirtieron en subdelegaciones dependientes de los intendentes.41 

Finalmente tenemos que en la base de toda esta pinimide politico administrativa se 
encontraban los municipios que, para el caso americana, podfan serlo tanto de espafioles 
como de indfgenas.42 

Dentro de este esquema, aplicable a toda America, tan solo habria que sefialar una 
excepcion, una especie de islas jurisdiccionales dentro de este espacio total y completamente 
cubierto por las Audiencias, que sedan las gobemaciones -que Muro Orejon considera equi
valentes a las provincias menores y que en lo que luego seria Mexico estaban representadas 
por los gobiemos de Yucatan y de la Nueva VIzcaya- que, segun el caso, llegaban a gozar de 
una mayor o men or autonomfa respecto a la Audiencia que les correspondiera, dependiendo 

38. Recopilaci6n de Leyes de los Re)?tos de kls lndias, coordinaci6n Francisco de Icaza Dufour, Edici6n de Ia Escuela L ibre de Derecbo y 
Miguel Angel PomiaSA, Mexico, 1987,5 vols. 

39. Nettie Lee Benson, La dipmaci6n provincial y el federalisnw mexicQIW, Mexico, El Colegio de Mexico, Universidad Nacional AutO
noma de Mexico, 2a. edici6n, 1994 (Ia. ed. en espaiiol, 1955), 314 pp. 

40. Para un esrudio de Ia genesis y evoluci6n de las Audiencias Indianas vease: Rafael Diego Fernandez Sotelo, "Una mirada comparativa 
sobre las Reales Audiencias Indianas", Mexico en el mundo hispdnico, 6scar Mazin, editor, Mexico, El Colegio de Michoacln, 2000, 
2 vols., (vol. 2, pp. 517- 553). 

41. Woodrow Borah (coordinador), El gobiemo provincial de la Nueva Espmia.l570-1787. UNAM, lnstituto de Investigaciones Hist6ri
cas, 1985, 249 pp. 

42. Rafael Altamira y Crevea, Manuel Carrera Starnpa, Francisco Domfnguez Company y Erwin Walter Palm, Contribuciones a Ia hisro
ria mwticipal de America, Mexico, Instituto Panamericano de Geografia e Historia, Cornisi6n de Historia, 14. 1951, 298 pp. 
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de ctiversos factores como lo serfan la posibilidad de ataques de parte de piratas o de indios 
rebeldes, que eran precisarnente la clase de motivos que llegaban a justificar la fundaci6n 
de una de estas gobernaciones en sitios de especial riesgo. 43 Dentro del mismo tenor, con la 
imposici6n de las reformas borb6nicas y el consecuente predominio del estamento militar que 
tanto hicieron por cambiar el escenario goo-politico indiano, se crearon una serie de capita
mas generales en Cuba, Caracas, Chile y Guatemala, y en una rara y excepcional mezcla entre 
virreinato y capitania general se cre6 la Comandancia General de las Provincias Internas, lo 
que lleva a afirmar a un buen conocedor en el tema de los procesos de independencia de Ame
rica que " ... Sudamerica se fragment6 mas tarde en diferentes paises, con base en las ctivisio
nes territoriales por auctiencias y capitanias generales antes que por virreinatos."44 

Hay que tener en cuenta que con los Austria habfa s6lo dos virreinatos y 12 Auctiencias 
y con los Borb6n cuatro virreinatos y 14 Audiencias - y ya en el siglo XIX tanto Cuba como 
Puerto Rico cuentan con sus respectivas Auctiencias, lo que da un total de 16 para el tiempo de 
dominaci6n espanola en America, con las Filipinas incluidas. De ahf el enfasis que han puesto 
los especialistas en el tema en resaltar el hecho de que la mayorfa de los territorios auctiencia
les constituyeron la base de las futuras republicas americanas, y al respecto hay que recordar 
que el territorio que alguna vez estuvo compuesto por 16 Auctiencias luego se integr6 en un 
primer momento por 16 naciones indepenctientes: Mexico, Guatemala -Centro America- y 
Santo Domingo; Ecuador, Venezuela y Colombia; Peru, Chile y Bolivia; Argentina, Uruguay 
y Paraguay ... y Haiti. Ya a fines del s. XIX viene la independencia de Cuba, Puerto Rico y las 
Filipinas. De hecho s6lo dos de las Auctiencias no dan como resultado naciones indepenctien
tes: Nueva Galicia y Cuzco. En otros casos de una sola Auctiencia resultaron varias naciones, 
como pas6 con lade Guatemala.45 

Este somero repaso nos lleva a abordar directamente el tema que nos interesa y que es 
propiamente el de la Auctiencia de la Nueva Galicia. 

ill. LA AUDIENCIA DE LA N UEVA GALICIA 

De unos aiios ala fecha los autores que se han decticado al estuctio de Guadalajara, de la Nueva 
Galicia y del Septentri6n Novohispano en la epoca colonial han coincictido plenamente en la 
importancia capital del papel de la Auctiencia de la Nueva Galicia para poder entender la orga
nizaci6n politico-social de tan importante como inmensa extension de 1a monarqufa hispa
nica Para poner tan s6lo algunos ejemplos de autores bien conocidos tenemos que el profesor 

43. Un buen estudio sobre una de estas jurisdicciones puede encontrarse en: Guillermo Porras Muiioz, ''La provisi6n de gobemadores 
interioos de Nueva Vizcaya", en Estmcturas. Gobiemo y Agentes de Ia Administraci6n en Ia America Espanola (siglos XVI, XVll y 
XV!ll). Trabajos del Vl Congreso del Insrituto /ntemacional de Historia del Deredzo Indiana, Valladolid, 1984, pp. 467-502. Tambien 
el articulo sobre gobemadores interinos en Ia Nueva Vzzcaya que presenta Chantal Cramaussel en ellibro coordinado por Carmen 
Castaiieda Cfrculos de poder en Ia Nueva Espaiia, Mexico, CIESAS, Miguel Angel Pom1a, 1998, 239 pp. 

44. Jaime Rodriguez. '"Las cortes mexicanas y el congreso constituyente", en La independencia de Mexico y el proceso autonomista 
novohispano, 1808-1824, Coordinadora Vrrginia Guedea, Mexico. Universidad Nacional Aut6noma de Mexico.lnstituto de Investiga
ciones Doctor Jose Maria Luis Mora, 2001, 454 pp. (p. 309). 

45. Cfr. Luis Navarro Gazcia, Hispanoamirica en el siglo XVJ/1, Sevilla, Universidad de Sevilla, Manuales Universitarios, 2a. edici6n, 
1991,358 pp. 
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Berthe, en un clasico trabajo publicado en 1968, sefial6 atinadamente que la especificidad de 
la Nueva Galicia radicaba concretamente en haber sido sede o asiento de una Audiencia y un 
obispado; sin embargo, como de hecho obispados habia dispersos por toda la Nueva Espana, 
realmente su singularidad la habfa recibido esta amplia region de haber contado con una 
Audiencia que resultaba independiente de lade Mexico.46 

Unos anos despues Eric Van Young escribfa que bacia 1810 Guadalajara se encon
traba en el apogeo de su infl.uencia colonial ya que su autoridad judicial comprendia todo el 
oeste de Mexico y llegaba basta las Californias, en tanto que el florecirniento cultural de la 
ciudad en esos anos convirti6 a Guadalajara en ellugar ideal para vivir y en piedra de toque 
de todas las elites provinciales del oeste de Mexico, pues Guadalajara cumplia varias funcio
nes: capital politica, banco, mercado, centro de distribuci6n comercial y referenda intelectual 
obligada.47 Por otra parte, en un intento por conceptualizar el modelo de organizaci6n poli
tico-social que giraba en torno a Guadalajara, explica que ''las funciones nucleares de Gua
dalajara pueden visualizarse como una serie de anillos concentricos, siendo el mas inclusivo 
de ellos su autoridad judicial, seguido por su influencia financiera y comercial, su jurisdicci6n 
politica y eclesiastica, su mercado y la misma zona urbana."48 

Por esos mismos anos Brian Connaughton, al abordar el tema de la creaci6n de las 
intendencias, explicaba que 

la nueva intendencia de Guadalajara lograba dar mayor definici6n administrativa al territorio que se 
encontraba bajo Ia proyecci6n econ6mica del mercado de esta ciudad. No obstante, los intereses finan
cieros de esta capital trascendian esos nuevos limites, y la constituci6n de un consulado de comercio en 
1795, seis aiios despues de la organizaci6n efectiva de la intendencia, reafinnaba el papel suprarregional 
de Guadalajara oficialmente al establecer su control sobre todos los territorios de la Nueva Galicia De 
igual manera, la Real y Literaria Universidad de Guadalajara, creada en 1792, ejerci6 poder efectivo en 
el enorme hinterland neogallego, sin restringirse al territorio inmediato de la intendencia La audiencia 
consolid6 su amplia jurisdicci6n y la creaci6n de la Casa de Moneda en 1812 s6lo puede relacionarse con 
esta diversidad de funciones reciamente neogallegas mas que estrictamente jalisciences.49 

Sabre esto, es interesante el enfasis que pone el autor en el papel suprarregional de 
Guadalajara yen los indicadores que emplea para demostrarlo, ya que si bien es cierto que con 
la introducci6n del sistema de intendencias el area de influencia de Guadalajara -1789- se via 
muy acotada, lo cierto es que surgieron otra serie de instituciones con alcances neogallegos, 
lo que vino a corroborar la jurisdicci6n legal y real que ejercia la Audiencia en el septentri6n 
novohispano. Algunas de estas instituciones con alcances neogallegos fueron: la Universidad 
-1792-, el Consulado -1795-, y la Casa de Moneda -1812. Finalmente se refiere ala idea 
que circu16 por ese tiempo de fundar un virreinato en el norte de la Nueva Espana con capital 
en Guadalajara. 

46. Jean Pierre Berthe, "Introducci6n a Ia historia de Guadalajara y su regi6n", en Lecturas historicas de Jalisco. Antes de Ia Indepen
dencia. recopilaci6n: Jose Marfa Muri;t Jaime Olveda, Alma Dornntes, Vugi.nia Gonzalez Clavenin, Mexico, Gobiemo de Jalisco, 
Secretarfa General, Unidad Editorial, Guadalajara, Jalisco, 1982,382 pp. (pp. 221-235). 

47. Eric Van Young,U1 crisis del orden colonial. op. cit., (p. 202). 
48. Idem., p. 206. 
49. Brian Connaughton, Ideologfa y sociedad en Guadalajara ( 1788-1853), Mexico, Regiones, Consejo Nacional para Ia Cultura y las 

Artes, 1992, 468 pp. (pp. 69-70). 
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Para terminar este repaso tenemos la conclusion a la que llega Marfa de los Angeles 
Galvez, especialista en el estudio de la intendencia de Guadalajara, para quien: " ... el naci
miento de una conciencia regional en torno a Guadalajara fue suscitado por el predominio 
administrative de la ciudad sobre su region y la autonomfa de su Audiencia frente al gobierno 
de Mexico. Esta autonornia politica estarfa en relacion con un cierto desarrollo econo
mico."50 

Ahora bien, sino hay la menor duda de la enorme importancia que jugola Audien
cia de la Nueva Galicia tanto en la conformacion del septentrion novohispano, como en la 
de Guadalajara y su region, lo cierto es que es poco lo que se ha trabajado el tema y quedan 
muchos aspectos por abordar,51 lo que atinadarnente advierte Jaime Olveda en su trabajo sobre 
los vascos en el occidente de Mexico, al afirmar que: "Los escasos estudios que hay sobre la 
Audiencia no nos permiten conocer, por ahora, las presuntas relaciones y compromises que 
entablaron las familias poderosas con los presidentes-gobernadores."52 

Por todo lo anterior, y para los fines del presente trabajo, conviene aclarar que es lo 
que entendemos al hablar de la Audiencia de la Nueva Galicia. 

Ya de entrada nos encontramos con que para el caso especffico de la misma la situa
cion resultaba muy distinta a la que correspondfa a la Audiencia de Mexico, pues se trataba de 
una jurisdiccion de mayor tamafio, en donde parecia no haber limites en los avances bacia el 
norte, ademas de que los pueblos y la organizacion social, politica y cultural prehispamca era 
muy distinta. 

A mediados del siglo XVI aparece una primera jurisdiccion en cierta manera inde
pendiente dentro de la misma Audiencia que es lade la Nueva VIzcaya, 53 seguida a los pocos 
afios por la del Nuevo Reino de Le6n. Para mediados del s. xvm tenemos un cuadro bastante 
aproximado de lo que se entendia entonces por ' 'Nueva Galicia" gracias a la pluma de Matias 
de la Mota Padilla, quien era precisamente oficial de la misma Audiencia. Aunque incluye en 
su descripcion tanto la jurisdiccion temporal como la espiritual de la Nueva Galicia, resulta 
muy interesante pues nos revela la dimension real de la Nueva Galicia, si no con base en la 
legislacion -que por otro lado no era nada clara al respecto-, sf con fundamento en lo que los 
propios funcionarios neogallegos entendian como parte de la jurisdiccion. 54 

Asf tenemos que la Nueva Galicia de mediados del siglo XVIII, y por tanto tan 
importante para nosotros pues es justamente el momenta que seiiala el parteaguas entre la 

50. Marfa de los Angeles Ga:Jvez Ruiz, La conciencia regional en Guadalajara y el gobienro de los intendentes (1786-1800), op. cit., p, 
168. 

51. Hay un 1rabajo que, aunque para el siglo XVll, resulta de gran provecho para el cabal conocimiento de lo que fue la Audiencia de Ia 
Nueva Galicia: de Jean Pierre Benhe, Thomas Calvo y Agueda Jimenez, Sociedades en consrrucci6n. La Nueva Galicia segun las 
visiras de oidores ( /6()6./616), Mexico, Universidad de Guadalajara, Centre d'Etudes Mexicaines et Centrarnericaines, 2000, 375 pp. 
Y, aunque todavfa no en fom1ato de libro, puede consultarse en disco compacto Ia obra de Rigoberto Gerardo Ortiz Trevino: Nueva 
Galicia y Quito. La Insuborrlinaci6n de dos Audiencias Jnsuborrlinadas ( 1548-1680), Fundaci6n Hist6rica Tavera, !59 pp. 

52. Jaime Olveda (coordinador), Las vascos en el noroccidente de M€.tico, Siglos XVI-XVlll, Mexico, El Colegio de Jalisco, I 998, 197 pp. 
(p. 46) 

53. Para el caso de las organizaci6n polftica de Ia Nueva Vttcaya resultan fundarnentales los rrabajos de Guillermo Pomas Munoz, Iglesia 
y Estadoen Nueva Vizcaya (1562 - 1821), Mexico, UNAM, 2a. edici6n, 1980, (I a. ed.: Parnplona, Espana, 1966), 558 pp., yGuillenno 
Porras Munoz, "La provisi6n de gobemadores interinos de Nueva V!zcaya", op. cit. 

54. Matias de Ia Mota Padilla, Historia del Reina de Nueva Galicia en kl Amirica Septentrional ( 1742), Guadalajara, Universidadde Gua
dalajara, Institute Jalisciense de Anlropologfa e Historia, Colecci6n Hist6rica de Obras Facsimilares, num. 3, 1973. 

XLIV 



ESTUDIO INTRODUCTORIO 

division politica de los Austrias y la nueva organizacion politica de los Borbon, que babrfan 
de resultar tan distintas, la integran las siguientes entidades: el reino de Nueva Galicia pro
piamente bablando, as:f como los de Nueva Toledo -Nayarit-, Nueva Andalucia -aunque 
algunos hablan de Nueva Navarra y, en todo caso, no queda muy clara si Sinaloa quedaba 
comprendida dentro de esta denominacion-, Nueva VIzcaya -Durango-, Nueva Extremadura 
-Coahuila-, Nuevo Reina de Leon, Nueva Santander-Tamaulipas-, Nuevo Mexico, Nuevas 
Filipinas (Texas), y las Californias.55 

Es necesario insistir en que esta clasificacion incluye a todas las jurisdicciones que 
quedaban bajo la jurisdiccion tanto de la autoridad temporal - la Audiencia- como de la espi
ritual-el obispo-, y que por lo que respecta al aspecto temporal bab:fa regiones que en algunas 
materias quedaban bajo la jurisdiccion de la Audiencia de Nueva Galicia, especialmente en 
materia de justicia, 56 y en otras materias estaban bajo las ordenes de la Audiencia de Mexico, 
aunque seglin se aprecia en el material que ahara presentamos bajo el titulo de los Papeles de 
Derecho habfa casas en que ni las propias autoridades respectivas -en este caso los oidores o 
los propios fiscales, por no bablar del virrey y de la Audiencia de Mexico- ternan muy claro a 
cual de las dos Audiencias correspondfa intervenir. 

lndependientemente del becbo de quedar integradas dentro de la jurisdiccion de la 
Audiencia de Mexico o de la de Nueva Galicia, lo cierto es que por la enorme distancia que 
mediaba entre estas entidades politicas -cada una de elias bajo la directa autoridad de un 
gobemador ode un alcalde mayor- y las respectivas Audiencias, bacia que estas entidades 
fueran desarrollando un cierto grado de autonomia que hay que tener muy en cuenta a la bora 
de estudiar el funcionamiento de la maquinaria de gobiemo de la monarquia hispana, ya que 
incluso la relacion misma entre las Audiencias de Mexico y de la Nueva Galicia - aunque 
mucbos autores lisa y llanarnente califican de subordinada a esta respecto a aquella- era 
bastante independiente como bien lo seiiala el ya mencionado Benedict Bradley, quien para 
tiempos tan tempranos como los de la gesti6n de Luis de Velasco, cuando todo aquello apenas 
empezaba a organizarse, advierte que: 

En otros sitios del Estado mexicano de los Habsburgo, el poder de don Luis de Velasco variaba. En la 
Nueva Galicia era puramente nominal. Al fundarse ese reino en 1543 se cre6 en Guadalajara otra Audien
cia, con poderes gubemamentales semi independientes del poder del Vrrrey y de Ia Audiencia de la ciudad 
de Mexico. La Audiencia de Guadalajara, con miembros elegidos directarnente por la corona, nunca se 
someti6 de buen grade ala autoridad de la ciudad de Mexico. 57 

55. Al respecto consul tar tambien Ia obra de Peter Gerhard, The nonh fomtier of Ne~v Spain, Revised Edition, Univ. of Oklahoma Press, 
1993. (La UNAM publico Ia traducci6o aJ espanol en 1996). 

56. Ya para Ia segunda mitad del siglo XVill las minas de Bolanos resultan W1 caso lipico de esto ya que el virrey y Ia Audiencia de !a 
Nueva Galicia se Ia pasan peleando respecto a quien le correspondfa intervenir en que aspectos. Cfr. David Brading, "La mineria de Ia 
plata en el siglo xvm. El caso Bolanos", en Historia Mexicana, vol. xvm, enero-marz.o 1969, ntim. 3, pp. 3 17-333, Mexico, EI Cole
gio de Mexico. Tambien el Mtro. David Carbajal LOpez ha presentado su tesis de grado en el CEH del Colegio de Michoacan sobre 
el tema de Bolanos, en donde aborda el espinoso asunto de Ia competencia jurisdiccional que se daba entre el virrey y Ia Audiencia de 
Nueva Galicia sobre las minas. 

57. Bradley Benedict, "El Estado en Mexico enla epoca de los Habsburgo", op. cit., p. 577. 
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Pero ahora es necesario detenemos en un punto intermedio que es precisamente el de 
la implantacion del modelo de las intendencias a partir de la promulgacion de la Ordenanza 
de Intendentes de Ia Nueva Espana en el aiio de 1786.58 

Para la region de estudio, es decir la Nueva Galicia, la nueva organizacion geogntiico
politica convirti6 a los antiguos reinos, gobemaciones, alcaldias mayores y corregimientos, 
en tan solo tres intendencias: Guadalajara, Zacatecas, Durango y algo de San Luis -de las 
doce que se habfan establecido, al igual que doce fueron las Audiencias bajo los Austria. El 
resto del septentrion novohispano habfa sido convertido, desde 1776, en las Comandancias 
Intemas. Primero fue una sola enorme demarcacion que luego fue dividida en dos: Provincias 
Intemas de Oriente y Provincias Intemas de Occidente, con un regimen completamente pecu
liar, ya que en un principio alin resultaron independientes del mismo virrey -recuerdese que 
se manejo un serio proyecto para crear un nuevo virreinato en aquellas regiones. 59 

Sin embargo debemos de mencionar que las dichosas reformas borbonicas, por lo 
menos por lo que respecta a las reformas concernientes a la organizacion politica del Nuevo 
Mundo, nunca llegaron a cuajar del todo ~n algunas partes menos alill que en otras-, y jamas 
le quedo del todo claro a nadie muchos detalles de su funcionamiento, lo que genero constan
tes conflictos de competencia entre todo tipo de autoridades, tanto locales como provinciales 
y aun virreinales, asi como a las nuevas autoridades con las antiguas ~1 pan de cada dia eran 
las repetidas consultas a los fiscales de las Audiencias para saber si determinada cuestion le 
competia a los intendentes, a los nuevos subdelegados, a los alcaldes ordinarios o, incluso, 
a los muchos tenientes que pululaban por todos lados sin demasiado control por decirlo de 
alguna manera. 

Para apreciar el problema en su real dimension hay que tomar en cuenta que estas 
nuevas autoridades no se impusieron de forma homogenea al mismo tiempo en todas partes, 
sino que paulatinamente iban substituyendo a las anteriores que eran los corregidores y alcal
des mayores, por lo que en un momento dado operaban en las distintas areas autoridades de 
nuevo cuiio junto a las antiguas, lo que generaba un sinfin de confiictos y de consultas a los 
fiscales de las Audiencias respectivas, que eran quienes finalmente tenfan que dilucidar la 
cuestion, crisis que queda plasmada con lujo de detalle en los Papeles de Derecho. Debemos 
de mencionar que, como resulta logico suponer, todo ·cambio implica necesariamente oposi
cion, y mas tratandose de uno con tantas repercusiones politicas, administrativas, economicas 
y sociales, por lo que a nadie debe extraiiar que los funcionarios de ese entonces hicieran todo 
lo posible por boicotear el debido funcionamiento de las nuevas instituciones, cosa que no 
les costo mucho trabajo hacer ya que las reformas no solo no contaban ni con el beneplacito 
de las autoridades indianas - incluyendo tanto las espirituales como las temporales-, pero ni 
aun con el popular. Todo esto se vino a agravar con lo mal planeado que estaba el programa 
de substitucion de las viejas por las nuevas autoridades, ya que Ia normatividad expedida al 
respecto estaba llena de contradicciones y de Iagunas. 

58. Real orrienanza para el establecimiento e insmtccion de intendentes de ejercito y provincia en el Reino de Ia Nueva Esparla, 1786, 
introducci6n por Ricardo Rees Jones, Mexico, edici6n facsimilar, UNAM, lnstituto de Investigaciones Hist6ricas, 1984, LXXXll + 
410 pp. + anexo. 

59. Luis Navarro Garcia, Don Jose de Galvez y Ia Commzdanc10 general de las Provinicias lmemas del norte de Nueva Espaiia, Sevilla. 
Escuela de Estudios HispanoAmericanos, 1964. 
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ESTUDIO INTRODUCTORIO 

Bajo este panorama de inconformidad y de malestar por la imposicion violenta de 
un modelo politico tan poco efectivo y polemico se encontraban la Nueva Espana y la Nueva 
Galicia cuando las casas se vinieron por completo abajo en Espana con la invasion napoleo
nica. Como consecuencia de esta nueva crisis, al poco claro y muy confuso sistema de inten
dencias y subdelegaciones le fue superpuesto otro modelo politico jurisdiccional a partir de la 
promulgacion de la Constitucion de Cadiz de 1812, mismo que vino aun a confundir mas la 
organizacion politico-administrativa de lo que ya no aceptaba otra forma de designacion que 
el de la America Septentrional, ya que cualquier otra que se le quisiera aplicar solo compli
caba mas las casas. 60 

Para poder apreciar lo dicho conviene tamar en cuenta que si se alude a dicha demar
cacion como al virreinato de la Nueva Espana resulta incorrecto ya que oficialmente el 
virreinato estaba integrado por cinco Audiencias, que eran las de Mexico, Nueva Galicia y 
Guatemala, asi como las de Santo Domingo y Filipinas. El referirse simplemente a la Nueva 
Espana tambien resulta impreciso pues en la Constitucion de Cadiz solo a la diputacion pro
vincial correspondiente a lo que era la jurisdiccion de la Audiencia de Mexico se le reservaba 
el calificativo de Nueva Espaiia.61 El tema resulta tan complejo que autores como Bradley 
Benedict lisa y llanamente concluyen que " ... es pertinente hacer no tar que la ciudad de 
Mexico fue capital de las tres Nueva Espana: el reino propio, el gran reino y el virreinato" 
-a las jurisdicciones de las dos Audiencias es a lo que designa como el "gran reino".62 En el 
extremo otros autores -algunos tan reconocidos como Nettie L. Benson-, se refieren a aque
llo ya como a "Mexico", pero es claro que eso resulta del hecho de que lo toman justamente 
como antecedente directo de lo que resultaria el Mexico independiente; es decir, teniendo ya 
en cuenta lo que habria de suceder muchos afios despues. 63 

Para concluir debemos seiialar que el criteria mas solido para moverse a traves de las 
jurisdicciones politicas coloniales es el de las Audiencias desde el punta de vista temporal, y 
el de obispados y provincias religiosas desde el espiritual. Conviene insistir en la necesidad 
que existe de ubicarse debidamente dentro de estos parametros al intemarse en el pasado 
colonial de America pues nos permiten tener una perspectiva adecuada y necesaria, desde 
el punta de vista formal pero tambien del real, para una serie de consideraciones fundamen
tales como serian los nombrarnientos de funcionarios, visitas e inspecciones de toda indole, 
apelaciones, archivos centrales, concentracion de recursos, capitales politicas, economicas y 
sociales, centros de poder y decision, etcetera. 

60. Sobre este proceso puede consultarse en La obra de Jose Maria Muria Historia de las divisiones territoriales, Mexico, INAH, Col. 
Cientffica DUm. 34, 1976. 

61. Cfr. Nettie Lee Benson. La dipwaci6n provincial y el jederalismo mexicano, Mexico, El Colegio de Mexico, Universidad Nacional 
Aut6noma do Mexico, 2a edici6n. 1994 ( Ia. ed. en espaiiol, 1955), 314 pp. 

62. Bradley Benedict, "El Estado en Mexico en Ia epoca de los Habsburgo", op. cit., pp. 551-552. 
63. Nettie Lee Benson, op. cit. 
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La Nueva Galicia en el ocaso del Imperio Espafiol. Los Papeles de Derecho de Ia 
Audiencia de Ia Nueva Galicia del Licenciado Juan Jose Ruiz Moscoso, su agente 
fiscal y regidor del Ayuntamiento de Guadalajara, 1780-1810, comprende una 
colecci6n documental de extraordinario inten5s e importancia desde varios puntos de 
vista, compuesta por un rico material inedito integrado por copias de reales cedulas, 
6rdenes, acuerdos, proyectos, alegatos y respuestas fiscales sobre varias materias, y 
los puntos de derecho con que las trabaj6 ellicenciado Ruiz Moscoso en su condici6n 
de "agente fiscal de lo civil y chanciller de la [Audiencia] de Guadalajara, regidor, 
abogado y asesor de su capital, asesor militar de la comandancia de las fronteras de 
Colotlan" ... , durante unos aiios cruciales para Ia suerte de la Monarqufa cat6lica en 
America. La importancia del fiscal en la Audiencia y la que esta tenia en Ia estructura 
juridico-politica de la Monarqufa, hacen que los papeles fiscales sean una excelente 
gufa para recorrer los entresijos de aquel "imperio", en este caso bordeando la periferia 
novohispana. El presente es uno de los cuatro volumenes que conforman la obra 
completa. 
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