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RESIDENCIAS. SU METHODO Y DOCTRINAS 
PARA ESPANA E INDIAS 

{LOS JUICIOS DE RESIDENCIA PARA 
CORREGIDORES Y ALCALDES MAYORES A 

I. Introduccion 

FINES DEL S. XVIII) 
"... las residencias eran va.lvulas de escape que se 
abrfan a Ia libertad de expresi6n ... activaban Ia 
vida publica americana y educaban al pueblo a 
comportarse sin servilismo, como hombres libres" 

Jose Maria Mariluz Urquijo.1 

RAFAEL DIEGO-FERNANDEZ SOTELO* 

El estudio que ahora presentamos esta basado en un documento 
que se encuentra en el Archivo de la Audiencia de la Nueva Galicia, 
resguardado en la Biblioteca Publica del Estado de Jalisco, y se halla 
dentro de una serie de volumenes del fondo reservado que llevan por 
titulo "Papeles del Derecho" y que se deben a Ia acuciosa labor que 
en el Ultimo cuarto del siglo dieciocho realizara el abogado fiscal de la 
misma Audiencia y regidor del Cabildo de Guadalajara, Juan Josef 
Ruiz Moscoso.2 

Del documento sobre las residencias de corregidores y alcaldes 
mayores, debemos de advertir, en primer Iugar, que se trata de un 

• El Colegio de Michoaccin. 

1 Mariluz Urquijo, Jose Maria, Ensayo sabre los juicios de residencia indianos, 
Sevilla, Publicaciones de Ia Escuela de Estudios Hispano-Arnericanos de Sevilla, 
1952, 310 pp. (pp. 295 y 296). 

2 La paleografia, captura y trabajo de edici6n de los cuatro volumenes de los 
Papeles del Derecho esta pnicticamente concluido y pr6ximo a darse a Ia imprenta 
como parte del proyecto de investigaci6n que desarrollo en el Centro de Estudios 
Hist6ricos de El Colegio de Michoaccin con Ia invaluable colaboraci6n de un equipo de 
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documento de fines del siglo XVIII lo que lo vuelve interesante tanto 
porque refleja Ia experiencia de todo el periodo colonial, como par
que es de tan solo unos cuantos afios antes que Ia famosa real cedula 
de 1799 que vino a reformar, despues de muchos afios, el sistema bajo 
el cual se realizaban los juicios de residencia,3 lo que nos permite 
tener una verdadera idea de los alcances de dicha reforrna, pues tenemos 
este otro documento tan completo que nos sirve de punta de contraste. 

Tambien es de interes sefialar que se trata de un documento que es 
por una parte general, ya que abarca a todos los juicios de residencia 
--en toda Ia etapa colonial, tanto en Ia peninsula como en Indias-, y 
por Ia otra especffico, no solo de Ia Audiencia de Ia Nueva Galicia, 
sino de las residencias de alcaldes mayores y corregidores. Esta pecu
liaridad mixta le da un valor y un peso realmente singular es para 
conocer y comprender mas a profundidad el tema de los juicios de 
residencia. 

Para finalizar esta introduccion quisieramos recordar que sabre 
los juicios de residencia -a pesar de ser una pieza fundamental para 
comprender el exito del funcionamiento de toda Ia maquinaria impe
rial, que durante tres siglos logro controlar un enorme territorio que 
estaba a miles de kilometros de distancia, con unos medias de comu
nicacion mas que elementales- se ha trabajado aun muy poco, y que 
Ia obra clasica al respecto sigue siendo Ia de Jose Maria Mariluz 
U rquijo, 4 en don de realizo un esfuerzo mas que loable por estudiar 
estos juicios de residencia a lo largo y ancho del imperio espafiol du
rante todo el periodo colonial. Por contraste, creemos que el estudio 
que ahora presentamos nos ofrece Ia oportunidad de conocer mas de 
cerca, y de manera mas especffica, como era que se realizaban y, qui
zas lo mas importante, como era que se valoraban y fundamentaban 
esta clase de juicios a fmales del periodo, en un caso especffico.5 

awdliares de investigaci6n encabezado por Ia Mtra. Marina Mantilla y por Ia Lie. 
Claudia Gamino. 1m porta precisar que el documento que ahora se presenta constitu
ye tan solo uno de los mas de ochocientos asuntos de lo mas diversos e interesantes 
-que suponen un amplio marco espacial y temporal- que se contienen en los 
mismos. 

3 Cfr. J.M. Mariluz Urquijo, op. cit. 

4 Op. cit. 

s Un trabajo interesante y bien documentado que se centra en el estudio del 
juicio de residencia en tomo a una sola instituci6n o grupo de funcionarios -en este 



RESIDENCIAS. SU METHODO Y DOCTRlNAS PARA ESPANA E INDIAS • 617 

II. Amllisis del documento 

A continuaci6n se presenta un estudio del documento sobre las 
residencias de los corregidores y alcaldes mayores, organizado de 
manera que lo que aparece disperso en el documento original, aqui 
ha sido agrupado, para su mejor comprensi6n, bajo los siguientes 
rubros: nombramiento, aceptacion, residencia -nombramiento de 
auxiliares, edictos, residenciados, suplentes, residencia secreta, es
crutinio de archivos, residencia publica, cargos, descargos, sentencia, 
penas, apelaciones, remision de Ia sentencia- y responsabilidades 
de los alcaldes mayores y corregidores. 

Nombramiento.- Todo da inicio con el decreto de nombramiento que 
extiende el 25 de mayo de 1781 el virrey de Ia Nueva Espaii.a, don 
Martin Dfaz de Mayorga,6 a Juan Josef Ruiz Moscoso como juez de 
residencia de Vicente Leys y Oca, y de sus tenientes y ministros, del 
tiempo que fue alcalde mayor de Ahualulco y su region. 

Con el decreto del virrey, Ruiz Moscoso se dirige a Ia Audiencia 
de Ia Nueva Galicia solicitando Ia Real Provision Ordinalia para po
der proceder. 

Dicha solicitud pas6 ante el fiscal de Ia Audiencia, y con su visto 
bueno se mando despachar Ia real provisi6n por auto de fecha 15 de 
junio de 1781 --en donde se aclara que Ia alcaldia mayor comprendia 
Ahualulco y Etzatlan- previo juramenta de parte de Ruiz Moscoso. 

En seguida se incluye Ia real provision en los rnismos h~nninos 
que tendrfa si hubiera sido expedida en Ia misma corte. En ella se le 
ordena pasar a Ia jurisdiccion indicada y publicar Ia residencia y to
mar Ia informacion de oficio -Ia secreta- con competente numero 
de testigos de excepcion que incluyera algunos indios. 

A continuacion se agrega Ia instruccion con el interrogatorio que 
se deberia de aplicar a los testigos en Ia secreta. 

caso Ia Audiencia de Mexico-- puede encontrarse en Sanciiiena Asum1endi, Teresa, 
La Aucliencia tie Mexico en el reinaclo tie Carlos Ill, Mexico, Instituto de Investiga
ci6n Juridicas, UNAM, 1999, 275 pp. (capitulo quinto). 

6 Sobre este vin ey puede consultarse: Calder6n Quijano, Jose Antonio, direc
ci6n y estudio preliminar, Virreyes de lo Nueva Espana. Los Virreyes de Nueva Espa

na en el reinaclo de Carlos Ill, Tomo I: 1759-1779; Tomo II: 1779-1787, Sevilla, 
Escuela de estudios Hipanoamericanos de Sevilla, 3 vols. 1967, 1968. (Vol. II). 
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Luego, como parte de Ia misma instruccion, se aiiade un auto de 
22 de junio de 1781 de la Audiencia, en que se le indica a Ruiz 
Moscoso que el termino para tamar la residencia era de 20 dias, y se 
le ordena que si el receptor --escribano-- que le debia acompafiar 
estuviere imposibilitado de hacerlo, que lo hiciera con testigos de asis
tencia. 

A lo anterior se agrega, el 27 de junio, que debeni nombrar algua
cil mayor e interprete y fi.jar los edictos en Ia cabecera y pueblos. 

El 28 de junio el escribano de la Audiencia, Thadeo Leyba Carri
llo, da cuenta de que el dia anterior Ruiz Moscoso rindio juramenta. 

AI final de todo el documento se inserta una real cedula de 29 de 
agosto de 1768 en que se tasan los derechos correspondientes a los 
jueces de residencia, alguaciles y escribanos que le acompaiien. 

La legislacion castellana ordenaba que a los jueces de residencia 
se les pagara Ia ida y vuelta a razon de ocho leguas par dia. Ademas, 
en Ia legislacion de Indias se estipulaba que al juez de residencia se le 
seiialaria salario a costa de los culpados y que, a falta de estos, se les 
pagarfa de los gastos de justicia de las Audiencias, y si no hubiere 
tampoco de estos, de las penas de camara, supliendo luego de los gas
tos de justicia lo que se hubiere tornado de las penas de camara. A 
falta de unos y de otros entonces, segun Bobadilla, se les pagaria de 
los propios o por repartimientos. A diferencia de los jueces de resi
dencia, de acuerdo a Ia recopilacion de Indias, a los escribanos o re
ceptores se les habia de pagar de los mismos c~udales con que se 
pagaba a los jueces de residencia, aunque sin tocar nunca las penas de 
camara ni ning(in otro caudal correspondiente a Ia real hacienda. 

La recopilacion de Indias seiialaba que el nombramiento del juez 
de residencia correspondia al virrey o al presidente. Sin embargo 
Solorzano seiialaba que a las Audiencias era a quienes competia el 
nombramiento de los jueces de residencia de los corregidores, sin ser 
necesario el remitirlas a Espana. 

Aceptacion. El juez deposita las fianzas que se le seiialan y presta 
juramenta. En Ia residencia al corregidor de Zacatecas se ve como 
el juez de residencia, luego de aceptar el cargo, entrega fianza a 
satisfaccion de la secretaria de camara de estar a "derecho de juzgado 
y sentenciado", y hace constar, por certificacion del escribano, que ha 
enterado a las reales cajas lo que se le seiialo de media anata. Luego 
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hace el juramento ante la Audiencia o ante el juez que esta le sefiala 
-en los casos que se encontrara fuera- de cumplir con fidelidad y 
honradez la comision. Para esto entrega auto de obedecimiento. 

Residencia. Hay que sefialar que como modelo para ver cuales eran 
los tramites y procesos a seguir en la residencia, se incluyen los ejem
plos de dos residencias: una de 5 de febrero de 1766 al corregidor de 
Zacatecas y la otra de la alcaldia mayor de Charcas de 25 de octubre 
de 1779. 

a. Nombramiento de auxiliares. Primero esta la designacion del 
escribano -o "receptor de residencias" seg(tn se sefiala en la 
Recopilacion de Castilla-, que es al que toea por tumo en la 
Audiencia, al cual puede enviar el juez de residencia por la ju
risdiccion a publicar la residencia, y tambien a recibir informa
cion de quejas y cargos, aunque se hace enfasis en que la 
determinacion de la residencia tan solo corresponde al juez. 
Luego viene la designacion del alguacil mayor y la del inter
prete -aunque esta ultima resultaba optativa. 

La recopilacion de Castilla ordena que el receptor tenia Ia obli
gacion de escribir por su propia mano los autos, y que no se 
permitiera el que se acumularan, para comprobacion de nin
g(tn cargo, procesos originales, sino tan solo testimonios en re
laci6n. 

La Curia Filipica estipulaba que si al juez de residencia no se le 
asignaba escribano, que entonces lo podia nombrar con tal de 
que fuera escribano real y de confianza, y no de Ia tierra. 

b. Edictos. En este apartado se va a definir todo lo relativo a los 
auxiliares que ayudaran al juez a tomar Ia residencia, tema de 
interes si se toma en cuenta que en las jurisdicciones extensas 
en las cuales al mismo tiempo se debia pregonar y fijar el edicto 
en diversos lugares, estos auxiliares resultaban indispensables. 
Obviamente que se incluyen algunos ejemplos de edictos, se 
explica como se hacian, d6nde y quienes los fijaban y se afiade 
lo relativo al preg6n. Tambien los lugares y plazos para Ia toma 
de la residencia resultan claves, ya que no todo se llevaba a 
cabo en la cabecera o ciudad principal de la jurisdiccion, sino 
que en otra serie de pueblos y lugares tambien se llevaban a 



620 • RAFAEL DIEGO-FERNANDEZ SOTELO 

cabo una serie de actividades -como el preg6n ya mencionado 
y, en algunos casos, el tomar declaraciones a testigos. Otro de 
los temas que sobresalen en este apartado es el de los convoca
dos a exponer sus quejas, pues se hace especial enfasis en que 
los indigenas de Ia region se enteraran de Ia residencias para 
poder exponer sus quejas y denuncias --de ahi Ia necesidad de 
Ia presencia del interprete. Aunque no se menciona expresa
mente, de alguna manera Ia gente sabia -o deberia saber
sabre que y sobre que no se debia y podia tomar residencia, 
que era sobre lo ya tornado y sobre todo lo relativo a Ia real 
hacienda. 

En primer Iugar se requiere certificaci6n de haberse promul
gado, previo auto ordenando Ia elaboraci6n y 6.jaci6n del edic
to. Luego se exige raz6n de haberse remitido los edictos a los 
lugares y pueblos acostumbrados. Se exige tambien certifica
ci6n de haberse publicado. 

La recopilaci6n de Indias daba por termino para las residencias 
un plazo de 60 dias, contados desde Ia publicaci6n de los edic
tos; se mandaba que en ese termino quedaran fenecidas y aca
badas. 

En Ia de Charcas se aclara que para dar inicio a la residencia, 
por auto se ordenara se formaran los respectivos edictos ~se 
hace uno y de el se sacan los tantos necesarios-, para publi
carse por las calles acostumbradas el dia domingo despues de Ia 
misa mayor. Que una vez publicado, se fijaran en las casas rea
les de Ia capital de la provincia. Los tenientes tenian Ia obliga
ci6n de publicar el edicto el mismo dia y a Ia misma hora que en 
Ia capital, y luego lo deberian fijar en las puertas reales, remi
tiendo certificaci6n de haberlo hecho asi. 

La Curia Filipica hablaba de que los edictos se debian fijar en 
las partes publicas de los pueblos de Ia jurisdicci6n, y que en 
ellos se debia precisar a quien se tomaba Ia residencia y por 
que termino. Agrega que bastaba un solo preg6n, pero que de
bia cuidarse que en un mismo dia se publicara en toda la juris
dicci6n, y que a partir de entonces empezaba a correr el termino 
de la residencia. 

En Ia residencia de Charcas se incluye un formato de edicto, en 
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donde es interesante constatar como el juez le da a conocer a Ia 
comunidad que Ia autmidad que le ordena y le faculta a tomar 
Ia residencia no es otra sino que Ia Real Audiencia, a Ia que se 
designa como "Su Alteza la Real Audiencia".7 

En dicho edicto se especifica que todo aquel que tuviera alga 
que denunciar, pedir o demandar conb·a alguno de los residen
ciados, que lo pudiera hacer por si o por apoderado bien ins
truido. Se habla de que las demandas se ternan que presentar 
en los primeros 20 dias, y que fenecido el termino fenecia el 
derecho --obviamente que el plaza empezaba a correr a partir 
de la publicacion del edicto. Se advierte que a todos los que 
tuvieren alga que demandar, sus testigos y los que hubieran de 
declarar en la secreta quedaban "bajo el amparo y proteccion 
real" que era la fonnula completa que entonces se usaba. Se fija 
una multa de 200 pesos para todo aquel que se atreviera a ate
morizar, vejar o perjudicar a alguna de las personas seiialadas. 
La multa se aplicaria a los gastos de justicia y estrados de Ia 
Audiencia y a los de la propia residencia. 

La recopilacion de Indias mandaba que cuando se pusieran los 
edictos y se publicaran y pregonaran las residencias fuera de tal 
forma que viniera a noticia de los indios, para que pudieran 
pedir justicia de sus agravios con entera libertad. 

Bobadilla incluye un ejemplo de edicto de residencia, que es 
interesante tener en cuenta pues, a diferencia del edicto que se 
incluye en la residencia del alcalde mayor de Charcas, distin
gue claramente entre las demandas individuales que cualquier 
persona quisiera poner contra el residenciado, de los capltulos 
que se levantaran en su contra. Aqul se aprecia claramente como 
se trata de dos procesos diferentes, con etapas distintas. 

c. Residenciados. En este capitulo se aborda el tema de quienes 
eran las personas afectadas }lor el juicio de residencia, como se 

7 Rafael Altamira y Crevea, en su Diccionario Castellano de palabras juridicas y 
tecnicas tomadas de la Legislaci6n Indiana (UNAM, 1987) en Ia voz Alteza dice: "Sa
bido es que este titulo fue dado a los reyes cuando aun no se habia introducido nor
malmente el de Majestad ... En tiempo de Ia colonizaci6n indiana lo gozaron las 
Audiencias, seg(ln se ve en Ia ley 90, titulo 15, Libro III: Ordenan1os que los Conta
dores de Cuentas traten a nuestras Audiencia Reales de Alteza por escrito". 
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les identilicaba y notilicaba - recuerdese que aparte del pro
pio corregidor o alcalde mayor, de inmediato se veian invo
lucrados y afectados por el juicio sus propios tenientes, todos 
los demas oficiales de cualquier rango, especialmente en el 
ambito municipal, que hubieran sido nombrados por el titular, 
los alguaciles mayores y sus tenientes, y sus criados-, asf como 
sus principales obligaciones que eran el pago de la media anata, 
el pago de la fianza y la confirmaci6n de sus titulos por la auto
ridad conducente. Tambien se incluyen otros asuntos, como el 
de la posibilidad de rendir residencia a traves de procuradores 
y el tema de las distintas certilicaciones con las que deberian 
ampararse -las de los curas y las de los oficiales de la real 
hacienda. Se incluye tambien lo relativo al papel que jugaba la 
cabecera de la jmisdicci6n y la parte de la residencia que en 
ella tendria lugar, asi como lo que se desahogaria en el interior 
de la jurisdicci6n. Por Ultimo cabe destacar todo lo relativo a 
los distintos plazos con que contaban los residenciados, asi como 
los tramites que debian seguir. 

Se incluye un auto por el cual se manda al escribano del cabildo 
certilique quienes son las personas que deben ser citadas, y se 
certifique que lo hayan sido. 

En la de Charcas se estipula que una vez notificado el residen
ciado, tenia que mantener arraigo en la cabecera durante la re
sidencia, debiendo declarar, bajo juramenta, los tenientes y 
ministros que tuvo y que nombr6, y si se confirmaron y pagaron 
el real derecho de media anata. N6tese que se habla tanto de 
tenientes como de ministros, debiendo entenderse por estos 
ultimos otros funcionarios auxiliares, especialmente los inte
grantes del cabildo secular que hubieren actuado durante su 
periodo. Tambien se distingue entre los que tuvo y nombr6, 
pues podian darse los dos casos; es decir, que a unos el los hu
biera nombrado y a otros no. 

La recopilaci6n de Castilla disponia que el juez de residencia 
se informara en la secreta del comportamiento de todos los ofi
ciales de republica, y que si alguno resultare culpable se le 
suspendiere del oficio y se le diera traslado para averiguar la 
verdad, condenando o absolviendolo seg6n procediera, con la 
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debida revision de Ia instancia superior. 

Solorzano seiiala que las residencias podian darse por medio de 
procurador, el cual debla contar con instruccion suficiente para 
responder a todos los cargos, sin poder excusarse. 

Se les exigla certificado, a los residenciados, de los oficiales rea
les de haber enterado los tributos cobrados, asl como otra certi
ficacion del cura o curas de Ia jurisdiccion, de que durante su 
gestion no habla habido intestado alguno. 

Por su parte los tenientes deblan certificar el haber publicado 
en sus respectivos distritos el edicto, asl como presentar Ia cer
tificacion de los oficiales reales de que hablan hecho el entero 
de Ia media anata y de haberse confirmado sus titulos. 

En Ia recopilacion de Castilla se mandaba que la residencia se 
tomara a los corregidores en Ia cabecera, y que la cuenta de 
propios y positos de los lugares de Ia jurisdiccion no las tomara 
el juez de residencia por corresponder al corregidor; tampoco 
se debla tomar a los alcaldes ordinarios y oficiales del consejo. 

La recopilacion de Indias indicaba que cuando se tomara resi
dencia al corregidor o al alcalde mayor, tambien se le tomara a 
todos sus oficiales, aclarando que la residencia se diera en la 
ciudad, villa o Iugar principal de Ia provincia donde hubieren 
ejercido, y que no fueran apremiados a rendirla en otra parte. 

La Curia Fillpica precisa que la residencia se debia publicar en 
todos los pueblos, pero que al corregidor y a su teniente gene
ral solo se les debia tomar en Ia cabecera de partido. A los de
mas tenientes, y a otros, en los pueblos donde ejercieron. 

En Ia Curia Fillpica se mandaba que no se tomara residencia a 
los ministros de justicia "aiiales", aunque si a los perpetuos o a 
aquellos cuya duracion resultare dudosa, como alcaldes de her
mandad y otros. A todos estos tambien se les debia suspender 
del ejercicio de su empleo durante el tiempo de Ia residencia, 
sin importar si hubieran interpuesto apelacion, debiendo cesar 
Ia suspension al terrnino de Ia residencia. En el caso en que los 
oficiales no fueran ministros de justicia, sino regidores, fieles 
ejecutores, sexmeros, procuradores, abogados, escribanos y 
otros, si no fueren aiiales podlan ser sindicados estando en 
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ejercicio del oflcio, pero no se les debia suspender del mismo 
durante Ia residencia a menos que resultaran culpados. Dice Ia 
Curia que si resultaren culpados aunque fueren par la secreta, 
y aun sin haberles dado traslado ni habiendolos citado, se les 
deberia suspender del cargo durante el tiempo de la residencia 
y hasta Ia sentencia, aunque apelaren Ia providencia. Pero que 
una vez sentenciada Ia residencia, se entendieran restituidds al 
oflcio. 

Bobadilla reflere que no solo debia ser residenciado el corregi
dor par lo que habia hecho, sino tambien par los excesos de sus 
tenientes en lo que correspondiere a sus oflcios, y pagar par 
ellos los cohechos, a menos que hubieran dado fladores, pues 
en ese caso primero se procederia contra los tenientes y sus 
fiadores. Tambien responderian los corregidores por lo que hu
biet·an sacado flado de comer sus criados sin haberlo pagado. 

El mismo autor reflere que al principia de la residencia debia 
el juez mandar notiflcar al corregidor -o a su procurador
que exhibiera las escrituras y obligaciones de fianzas que el y 
sus tenientes debieron dar de rendir residencia. Que en caso 
de que los tenientes no las hubieren dado, debian responder 
par ella. AI respecto seiiala que los tenientes debian pagar me
dia anata, y en caso de que no lo hubieren hecho, el cortegidor 
debia pagar par ellos. Ademas debian contar con titulo de nom
bramiento y haber obtenido confirmacion del mismo. Si no 
llegaren a justificar, con certificacion de oficiales reales, el ha
ber enterado Ia media anata, tanto ellos como el alcalde mayor 
-notese como unas veces se habla del corregidor y otras del 
alcalde mayor-, se debia dejar este punta reservado para el 
superior, a fin de que por los oficiales reales se hiciera la regu
lacion respectiva y en su virtud la exhibieran los residenciados. 

La legislacion Castellana ordenaba que los residenciados solo 
debian dar residencia por 30 dias, aunque el juez de residencia 
no debia pedir el termino de Ia misma sino hasta que se hubiere 
enviado testimonio, relacion de los autos y las diligencias he
chas; en cuanto a las que restare par hacer, relacion de su calidad 
y sustancia. 

La recopilacion de Indias prohibia expresamente a jueces de 
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residencia y a las audiencias el tamar cuentas de Ia real 
hacienda. 

Bobadilla advierte que aunque el juez de residencia podia en
viar a los pueblos que no eran cabecera a un esciibano o a ob·a 
persona, de todos modos no era buena que les extendiera comi
si6n para examinar acerca de delitos graves; que en estos casas 
lo conveniente era que fuesen los testigos a declarar ante el 
juez. 

La Curia Filfpica contempla Ia posibilidad de que el juez de 
residencia podia ser recusado, y que en ese caso el acompafia
do no debia ser del cabildo de Ia juiisdicci6n. 

d. Suplentes. En Ia de Charcas se establece que par decreta se 
debfan librar los correspondientes oficios para nombrar a los 
'que debfan adminisb·ar justicia en las partes en que el residen
ciado hubiera puesto tenientes, pues estos debfan trasladarse a 
Ia cabecera para rendir residencia, debiendo radicar ahf duran
te todo el tiempo que durara Ia residencia. Ya en Ia cabecera, a 
cada uno de los tenientes, par separado, se les debfa notificar Ia 
residencia. 

Mandaba Ia recopilaci6n de Indias que durante Ia residencia 
los jueces suspendieran de sus oficios a los alguaciles mayores 
y a sus tenientes que debfan darla, y que no trajeran vara y que 
entretanto se proveyera a otros. Al final, si no resultaban culpa
hies, se les restituirfa al ejercicio de sus empleos. 

e. Residencia secreta --de oficio o pesquisa. Aqui destaca lo rela
tive al numero de testigos, a quienes podian serlo y quienes no, 
a quienes debfan serlo, a lo que se debfa o no se debia declarar, 
al objeto mismo de Ia secreta, al procedimiento para llamar a 
los testigos y para que estos declararan, a los requisites de las 
declaraciones, a los plazos mismos, al papel que correspondia a 
los residenciados durante Ia secreta, al caso de los testigos que 
se hallaran fuera y a Ia posibilidad de Ia requisitoiia, las relacio
nes entre los procesos de las residencias secretas y publica, so
bre las sentencias. 

Por piincipio, hay un auto por el que se manda recibir la infor
maci6n de oficio -Ia secreta- con el n(tmero de testigos que 
seiiala Ia real provision --de 12 a 20 de acuerdo a Ia residencia 
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de Zacatecas. 

En el de Charcas se advierte de auto para proceder a Ia secreta. 
Que se debian examinar a 6 testigos vecinos "de Ia mayor ex
cepci6n" y otros tantos "de menos excepci6n"; aparte el numero 
de indios que el juez decidiera. Considerando lo estipulado tan
to en Ia residencia de Zacatecas como en Ia de Charcas, pode
mos suponer que el numero de testigos era por grupos de 6: es 
decir, seis vecinos de mayor excepci6n -seguramente los mas 
distinguidos u honorables- ; seis mas de menor excepci6n 
-gente com(m y corriente-; y probablemente basta 6 indios. 
De esta manera se llega a Ia cantidad indicada en Ia residencia 
de Zacatecas: de 12 a 20 testigos. 

En Ia de Charcas se precisa que pasado el dia de Ia publicaci6n 
del edicto -a partir del dia siguiente- comenzaria el interro
gatorio de los testigos de Ia secreta, de acuerdo al cuestionario 
incluido en Ia instrucci6n. Una de las tareas principales del al
guacil mayor de Ia residencia, era precisamente el notificar y 
llevar al juzgado a los testigos que deb ian declarar en Ia secreta. 

Era necesario, seg6n Ia de Charcas, que los testigos de Ia secre
ta, en caso de denunciar excesos por parte de los residenciados, 
se diera raz6n de su dicho. AI respecto Ia recopilaci6n de Castilla 
manda que no se admitan declaraciones con generalidades en 
Ia secreta, sino que se diera raz6n individual de delito, caso y 
causa. 

Finalmente por auto se da por concluida Ia secreta. 

La Curia Filipica establecia que acabado el h~rmino seiialado 
para Ia secreta, causaba efecto de cosa juzgada. Y, por tanto, 
que pasado el termino no podian ya ser reconvenidos de oficio 
los residenciados por excesos del oficio, pero que podia senten
ciarse despues de pasado el termino. Ademas, que no debian 
citarse los residenciados en Ia secreta, y que en ella debian los 
testigos dar raz6n particular y clara de sus dichos, no bastando 
una meramente general. Que en caso que los testigos estuvie
ran fuera del pueblo, se podia mandar a examinarlos aunque 
fuera por medio de un requisitorio. Se insiste una vez mas en 
que se procurara averiguar de los residenciados no solo lo malo, 
sino tambien lo bueno. Se dice que los testigos en Ia secreta 
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no debian pasar de treinta, entre los regidores, abogados, 
escribanos, procuradores y de todas las castas y clases, debien
do todos ellos ser id6neos y no sospechosos del residenciado. 
Respecto a los domesticos, se aclara que podian declarar en 
descargo y defensa del residenciado en lo que a ellos no tocaba, 
y aun contra el. Precisa que los cohechos, baraterias y derechos 
excesivos se debian probar para la pena -aunque no para la 
restituci6n de la parte- por testigos particulares id6neos, asi 
como por presunciones. Lo mismo el descubrir el secreta del 
acuerdo o junta, y luego se procedia a la pena extraordinaria. 

La Curia Filipica establecia que pasado el termino de los des
cargos, que el juez de residencia debia determinar y sentenciar 
los cargos de la secreta, aunque sobre alguno de ellos se hubiere 
puesto demanda publica. Que en lo que hallare probado, no 
solo habia de condenar al residenciado en la satisfacci6n de Ia 
parte, aunque esta no lo hubiere pedido, sino tambien en Ia 
pen a. 

Respecto a los testigos que debian declarar en la secreta, 
Bobadilla seiiala que debian de ser id6neos, y no viles ni ene
migos de los residenciados, ni personas que hubieran estado en 
prisi6n, ni los capitulantes, ni los seductores o aconsejadores 
de capitulos, ni los domesticos de la casa en que se hicieran 
juntas para capitulos. Tambien explica que cuando en la secreta 
se ofrecia algun testigo a declarar sobre cosas que no se le 
preguntaren, en la cabeza de Ia declaraci6n se debia indicar 
esta situaci6n. Respecto a los testigos citados indica que, aun
que fueran sospechosos, debian examinarse tanto para los car
gos como para los descargos. 

El mismo Bobadilla refiere que en Ia secreta debia proceder el 
juez examinando a cada testigo a solas, sin llamarlos por medio 
de alguacil, de modo que no pudiera saberse quien habia sido 
testigo ni lo que habia dicho. 

f. Escrutinio de archivos. En este apartado destaca lo concernien
te a Ia solicitud misma y entrega de Ia documentaci6n, al modo 
en que deberia efectuarse el registro y el inventario, y al resu
men que deberia acompaiiarlos. 

Para empezar, se dice que se requiere tambien auto para exhibir 
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y manifestar los archivos. 

Seg6n Ia de Charcas, una vez concluida la secreta, se procedia 
al registro, escrutinio e inventario de los archivos. Para ello se 
mandaba al residenciado y a sus tenientes que entregaran y 
manifestaran todos los autos y papeles que hubieran recibido 
de sus antecesores, y los que hubieran hecho durante su gesti6n. 

Una vez hecha Ia notificaci6n correspondiente a los interesa
dos, se procedia al escrutinio del archivo, debiendose registrar 
todos los legajos, indicando Ia fecha y el juez que actu6 en ellos, 
asf como sus respectivos cuademos. Se especifica detalladamen
te Ia forma en Ia que deberia realizarse el inventario, ordenan
do que al final de los inventarios se incluyera un resumen 
general de cada archivo. De este inventario Io que interesaba 
era hacer cargo al residenciado, y a sus tenientes, del cargo que 
les correspondia por el descubierto de papel que se determi
nara. 

Enb-e Ia documentaci6n que debia exhibirse estaban los cua
demos para asiento de penas de camara que cada uno de estos 
funcionarios debfa tener consigo. 

g. Residencia publica. Lo que destaca de este rubro es lo relativo 
al tipo de papel que deberia usarse -de sello tercero, . sello 
cuarto, etc.-, las denuncias, los derechos que correspondian 
al escribano, lo relativo a Ia sentencia misma y a Ia apelaci6n y 
los plazos y terminos. 

En Ia residencia de Charcas se dice que no habiendo demanda 
en Ia publica, que todo lo demas se pone en papel de sello cuar
to, excepto Ia sentencia. 

La recopilaci6n de Castilla mandaba que en los procesos de la 
residencia publica las partes pagaran sus derechos al escribano 
--el receptor de residencia. Ademas que si se diere alguna queja 
del con·egidor, o de sus alcaldes, de mal juzgado, que el juez de 
residencia apremiara al escribano de Ia causa a que trajera el 
proceso original, el que verfa sin llevar derechos; y si por el 
proceso el juez de residencia condenare o absolviere, que Ia 
prute que apelare sacara el traslado del proceso a su costa, con 
todo lo que se hubiere hecho ante el juez de residencia, y con 
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todo eso debia presentarse en el Consejo, en el h~rrnino legal, 
bajo pena de deserci6n y costas. 

La recopilaci6n de Indias mandaba que cuando se pusieren 
demandas publicas dentro del plazo de 60 dias que se seiiala
ban para Ia realizaci6n del juicio de residencia, que corrieran 
otros 60 dias desde el dia en que se pusiera la publica, y dentro 
de ese plazo se debia concluir, sentenciar y notificar. 

La Curia Filipica establecia que las demandas pt1blicas se de
bian poner precisamente dentro del termino, pero que una vez 
pasado este podia probarse, proseguirse, fenecerse y senten
ciarse. 

h. Cargos. Aqui se trata el tema de los cuademos de cargos y des
cargos, del auto de culpa y cargo, de Ia copia de los cargos que 
·se debian entregar a los afectados, y de los distintos plazos y 
tramites. Tambien se incluye una larga lista de los posibles car
gos que se podian presentar en su contra, como los de: derra
mas, agravios, cosas sin pagar, salarios excesivos y lo relativo a 
las visitas que debian haber hecho peri6dicamente a su juris
dicci6n. De las cuentas que debian entregar destacan las penas 
de camara. y, obviamente, todas aquellas que tenfan que ver 
con la real hacienda. Igualmente se exige que se averigiie si 
observaron el memorial de corregidores, si castigaron o disi
mularon los pecados publicos y lo referente a las distintas 
comisiones que les correspondian. Destacan los tipos de cargos 
que se les podian levantru.; lo referente a los posibles corres
ponsables en los cargos que se les presentaran. Por ultimo todo 
lo relativo a los capitulos o capitulaciones que se podian pre
sentar en su contra, quienes lo podian hacer -quien no y a 
quien se le prohibfa-, como, cuando y sobre que, asf como 
quienes no podrian hacerlo. Asimismo las fianzas que deberian 
cubrirse, los excesos, otra vez Ia relaci6n entre Ia residencia 
secreta y la publica, lo que procedia cuando se presentaban fal
sos capitulos, los testigos falsos y los procesos acumulados. 

Hay un cuademo de cargos, en donde se asientan igualmente 
los descargos. Por auto se manda sacar traslado de cargos, y se 
le da un corto terrnino de 2 o 3 dias para responder. 

En Ia de Charcas se habla de un auto de culpa y cargo, una vez 
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recibida Ia informacion de oficio -Ia secreta- y realizado el 
inventario de archivo. En dicho auto se manifestaba que por la 
culpa resultante se le hacian deterrninados cargos, y se incluia 
lo referente a Ia media anata de sus tenientes --o el cargo de no 
haberla cubierto, o la certificaci6n de los oficiales reales de 
haberlo hecho. Se daba al interesado una copia de los cargos 
para que pudiera responder por ellos, y esto se bacia constar 
por escrito. 

Entre los cargos que se debian hacer a los residenciados, cons
taba en Ia legislaci6n castellana que debia averiguarse las de
rramas que se hubieren practicado, en que se habian gastado y 
la forma que se habia tenido en repartirlas y cobrarlas, sobre 
todo si se habian echado algunas sin la debida autorizaci6n y 
que pasasen de tres mil maravedies. 

Tambien se mandaba averiguar sobre los agravios sin raz6n, los 
cohechos, emprestitos, el sacar gentes, bestias, pan y vino, asi 
como otras cosas. 

La recopilaci6n de Castilla tambien ordenaba que se hicieran 
averiguaciones para saber si el corregidor y sus oficiales habian 
llevado ropa, casa u ob·a cosa sin pagar, o si habian llevado ex
cesivos salarios, y si habian visitado la jurisdicci6n y ejecutado 
las sentencias. 

Se bacia especial enfasis en que se tomaran cuentas de las pe
nas de camara para saber si se habian cobrado todas, si se habfan 
asentado en el libro correspondiente, si se habian condenado 
ante el escribano correspondiente. La cuenta y raz6n completa 
de las penas de camara debfa mandarse al Consejo -en Indias 
probablemente primero a la Audiencia respectiva- , firrnada 
tambien por el escribano de la jurisdicci6n, y si hubiere escri
bano de penas de camara tambien por ese y por el corregidor. 
Se pedia aveliguar si en el condenar, esclibir y recibir se habia 
arreglado el residenciado al memorial de corregidores. Expre
samente se mandaba tomar residencia sobre castigo o disimulo 
de pecados publicos, asf como de haber cumplido con las comi
siones y lo que resultare de los que fueron comisionados a la 
jmisdicci6n: propios, p6sitos, carnicelias, abastos, rentas reales 
y otros. 
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La recopilaci6n de Indias ordenaba que si durante Ia residen
cia aparecfa alglin descubierto de los residenciados con Ia real 
hacienda, que entonces el juez debia enviar copia, con distin
ci6n de miembros de hacienda, a Ia caja del distrito, dirigida a 
los oficiales, para que estos tomaran las cuentas pendientes. 

La recopilaci6n de Indias tambien mandaba que no se tomara 
residencia sobre lo ya tornado. 

Es en Bobadilla en donde encontramos que no se debian hacer 
cargos de cosas tenues, ni hacer cargos en el caso de no contar 
con tan siquiera un testigo de cierta ciencia, a menos que se 
tratara de cohechos o barateria, y que en todos los cargos se 
debfa dar el tiempo, causa y forma. Agrega que para hacer car
go de parcialidad debia haber pruebas concluyentes. General
mente los cargos comunes que se presentaran en conh·a del 
corregidor debfan hacerse extensivos a sus tenientes. 

Como ya se explic6 en el capitulo relativo a los edictos, el juez 
de resiclencia convocaba a todos los interesados a presentar car
gos en contra de los residenciados, tanto por vfa de demanda 
como por Ia via de las capitulaciones. Al respecto Bobadilla pre
cisa quienes podfan ser testigos y acusadores. Podfan acusar y 
capitular todos los no prohibidos, y el que no podia acusar no 
podia capitular, como no podfan tampoco: la muje1~ el menor de 
25 afios sin su curador, el juez, el infame, el testigo falso, el que 
recibi6 dinero por acusar o por apartarse de la acusaci6n, el 
que hubiere propuesto y no acabado dos acusaciones, el pobre 
que no tuviera cincuenta castellanos de hacienda, el c6mplice 
en el delito, el esclavo, el ahorrado (d?), el hijo, el nieto, el her
mano, el hijo de leche, el criado, familiar y el enemigo capital. 
La excepci6n era que se tratara de delitos de traici6n, herejfa, 
sodomfa, moneda falsa, simonia, blasfemia y otros mas de los 
exceptuados. 

Es el propio Bobadilla el que describe el recurso de Ia capitula
cion, distinguiendolo de las demandas y querellas particulares, 
ya que estas debian ponerse dentro de treinta dfas siendo Ia 
residencia de noventa, y dentro de esos mismos treinta dias el 
juez debfa notificar Ia demanda al residenciado, la cual se se
guia por Ia via ordinaria con terminos proporcionados que 
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senalaba el mismo juez de residencia -aunque duda de si de
bian admitirse estas demandas todavia el ultimo dia de Ia resi
dencia. 

En cambia, para los capitulos8 que se presentan, Bobadilla dis
tingue el caso de que varias personas capitulen sabre una mis
ma circunstancia y un mismo delito, de manera separada o 
con junta. AI respecto, el juez tenia Ia facultad de despreciar los 
capitulos que considerara impertinentes, tenues, etc., asi como 
Ia de admitir otros. Dice que el termino para poner capitulos 
era par lo general menos de Ia mitad del de Ia residencia. Lue
go habla de como debian presentarse los escritos de los capitu
los, los cuales no se debian proferir en publico, y devolverlos 
en caso de que contuvieran terminos indecentes o injuriosos. 
Los capitulantes debian pagar fianzas para el caso de que no 
probaran los capitulos; dicha fianza Ia deberian cubrir tanto los 
capitulantes ricos como los pobres, aunque no es dificil inferir 
que a los pobres les resultaria complicado el reunir Ia suma de 
la fianza. Los jueces debian tener cuidado en castigar a los que 
hicieren juntas o conspiraciones en contra de los residencia
dos, o a los que les anduvieran buscando testigos -se entiende 
que en contra- o les anduvieran formando capitulos. Se aclara 
que los testigos de Ia secreta no hacen fe en Ia publica, a menos 
que se volvieran a presentar y ratificar, debido a que en Ia se
creta no se ratificaban los testigos. Ademas, los capitulantes no 
podian ser testigos unos par otros, ni tampoco serlo el solicitador 
de los capitulantes, el que dict6 los capitulos ni el que los hu
biera escrito. El que hubiera puesto falsos capitulos no haria fe 
en los demas. Se prohibia capitular a los hombres viles no co
nocidos, ni tampoco los que hubieren amenazado al residencia
do, aunque todas estas personas si resultaban habiles para los 
descargos del residenciado. Obviamente que el juez era res
ponsable de castigar de oficio en pena arbitraria al testigo falso. 

8 Escriche define estos capitulos como "e) cargo que se hace a alg(In funcionario 
publico sobre el cumplimiento de las obligaciones de su empleo". Ver: Escriche, 
Joaquin, Diccionario razonado de legislaciOn y jurisprudencia, Nueva edici6n corre
gida notablemente y aumentada con nuevos articulos, notas y adiciones sobre el de
recho 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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Ademas el juez debfa, en los procesos acumulados a Ia secreta, 
remitirlos en original a Ia instancia superior, pero en el caso de 
los procesos acumulados a Ia residencia publica debfa el juez 
decidir si todo el proceso conducfa al capitulo, en cuyo caso lo 
debfa remitir original con Ia residencia. En caso contrario solo 
debfa remitir Ia parte conducente. 

i. Descargos. Aquf destaca lo referente al tipo de certificaciones 
con las cuales los acusados podfan liberarse de los cargos pre
sentados en su contra, de Ia contestaci6n a los cargos, diciendo 
como se debfa contestar, cwindo, por quien y en que tipo de 
papel. En seguida se advierte lo relativo a la determinacion ju
dicial y a las precauciones que se deberian tamar cuando el 
acusado era poderoso. 

Entre los descargos del residenciado, se le exige certifi.cacion 
del cura parroco de los intestados que haya habido, asf como 
otra de los oficiales reales de haber pagado los derechos de 
media anata el y los tenientes que hubiere nombrado, aclarando 
si obtuvieron Ia confirmacion correspondiente. Se manda que 
los instrumentos publicos se hallen en protocolo separado del 
de real hacienda, y en caso contrario que se le levantaran cargos. 

En la de Charcas se estipula como el residenciado debia con
testar por escrito a los cargos que se le hubieren hecho, en pa
pel de sella tercero, en donde solicitaba se le absolviera de todo 
y se procediera a la conclusion. 

Seglin Ia recopilacion de Castilla, una vez recibidos los descar
gos par parte del juez de residencia, debfa determinar lo que 
pudiera, y lo que no pudiera determinar lo tenia que mandar al 
superior para que ahi se determinara. 

Respecto a las culpas que resultaren contra los residenciados, 
precisa Ia Curia Filipica, se debia hacer cargo y dar traslado de 
elias y de las deposiciones de los testigos, y sus nombres, y que 
los descargos por pruebas se les debian admitir durante el ter
mino. Aunque aclaraba que cuando los acusados eran podero
sos nose les debia proporcionar los nombres de los testigos. 

j. Sentencia. Destacan los temas relacionados con los puntas que 
deberia incluir Ia sentencia, sobre quienes la firmaban, el tipo 
de papel que debfa usarse y sabre Ia posibilidad de que Ia parte 
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interesada solicitara que se dictara Ia sentencia. Se incluyen 
tambien ejemplos de sentencias, y luego los plazos, Ia consulta 
que debia elevar el juez de residencia a Ia autoridad competen
te, el pronunciarniento de Ia sentencia, los efectos de Ia misma, 
Ia apelacion y los efectos de la sentencia, asi como el recordato
rio de que Ia sentencia no solo debia incluir lo malo que hubie
ran hecho los residenciados, sino tambien, y de manera muy 
importante, lo bueno y positivo. 

Debia incluir todo lo obrado, asi como los cargos y descargos. 
La sentencia Ia firma tan solo el receptor y, a falta del rnismo, el 
juez de residencia con los testigos de asistencia. Se ordena que 
toda Ia residencia se trabaje en papel de oficio, pero que Ia sen
tencia debia ir en sello tercero. 

En Ia residencia de Charcas se establece que, una vez presen
tados los descargos por escrito por parte del o de los residen
ciados, estos solicitaban se procediera a Ia conclusion del juicio. 

Seg(ln Ia de Charcas, Ia residencia se pollia en papel de sello 
tercero. Ahi mismo se incluye un formato de sentencia, en don
de se aprecia como en el propio formato ya se habla de si se 
tiene al fulano de tal por "por bueno y recto juez, y como tal, 
digno que S.M. (que Dios guarde) le.ocupe en oh·os semejantes 
o maiores empleos". En el formato se le absolvia de todos los 
demas cargos, a condicion de que enterara el importe del papel 
sellado correspondiente, y lo relativo a Ia media anata. 

Seg(ln Ia Curia Filipica, una vez vencido el plazo dado por el 
juez a los residenciados para presentar sus descargos, se debia 
proceder a sentenciar sin mas citacion, prueba ni ratificacion 
de testigos, ni publicacion ni conclusion, pudiendose proceder 
en dias feriados. Se agrega que en las demandas publicas se 
debia proceder porIa via ordinaria, abreviando terminos. 

Luego del pronunciamiento se enviaba Ia respectiva consulta a 
Ia Audiencia en papel de oficio, pidiendo Ia confirmacion, mo
deracion o revocacion de Ia sentencia. 

Los autos de lo actuado debian remitirse, cerrados y sellados, a 
la Real Audiencia, para que ahi se confirmara, revocara o en
mendara Ia sentencia del juez de residencia. 
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En la de Charcas se aprecia c6mo, despues de la sentencia, el 
regidor hacia un pronunciamiento en donde se asentaba que 
estando en Ia sala de su juzgado el juez de residencia, con pare
cer de su asesor, habia pronunciado sentencia, misma que se 
habia hecho saber al residenciado y remitido a Ia Real 
Audiencia. 

Se mandaba ejecutar por las leyes de Castilla las sentencias que 
se dieran contra el corregidor y sus oficiales para que res
tituyeren y pagaren cualquier cuantia, siempre que Ia condena
ci6n no pasase de tres mil maravedies, aunque no fuere Ia 
condenaci6n por cohecho, barateria, etc., aunque el afectado 
interpusiere apelaci6n, reservandole, despues de pagada Ia con
denaci6n, su derecho a salvo. Pero si Ia condenaci6n fuere de 
mas cuantia y se interpusiere apelaci6n en tiempo y forma, se le 
otorgara la apelaci6n luego de depositar en la persona que nom
brara el juez de residencia el monto de Ia condenaci6n. 

Es importante insistir en que en Ia consulta con que se remite 
Ia residencia no solo se debe seiialar los demeritos del residen
ciado, sino tambien sus meritos como lo indica Ia Recopilaci6n 
de Castilla. 

En Ia recopilaci6n de Indias se advierte que las sentencias pro
nunciadas en residencia sobre cohechos, baraterias o cosas mal 
llevadas, no excediendo Ia condenaci6n de veinte mil mara
vedies, fueran ejecutadas luego en las personas y bienes de los 
culpados. Que si excediere de esa cantidad, Ia hubieren de 
depositar antes de otorgarles apelaci6n. Y que en las con
denaciones que resultaren de pleitos y demandas por las sen
tencias pronunciadas en causas en que hubieren sido jueces los 
residenciados, entre partes o de oficio, alegandose el haber sen
tenciado mal y que hicieron de pleito ajeno propio, se ejecuta
ran hasta en cantidad de doscientos ducados, dando Ia parte a 
quien se aplicaren fianzas de estar a derecho y pagar lo que 
fuere juzgado y sentenciado. 

La Curia Filipica aclaraba que en los pueblos fuera de Ia cabe
cera, podia el juez de residencia enviar escribano o gente de 
confianza que publicara Ia residencia, y recibiera Ia secreta y 
las demandas publicas hasta ponerla en estado de sentencia, 
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pero aclarando que esa solo la podia dictar el propio juez. Agre
ga que resultando buena el residenciado, el juez lo debia seiia
lar asi, seiialando que era alguien de quien se podia servir en 
iguales oficios y aun en otros mayores. En el caso de las senten
cias contra los tenientes y demas oficiales por excesos del ofi
cio, se debia proceder a ejecucion no obstante Ia interposicion 
de apelaciones. 

k. Penas. Sobresale en este apartado lo relativo a las multas y en 
especial a Ia pena de las setenas. 

La recopilacion de Castilla ruanda que el juez de residencia 
condene al corregidor o al alcalde mayor, y a sus oficiales, en las 
penas de Ia ley; y que en las arbitrarias condene o las remita al 
superior para que las imponga. En cualquier caso el superior 
del juez de residencia quedaba facultado para confirmar, revo
car, moderar o aumentar Ia sentencia. 

La recopilaci6n de Castilla ordenaba que se cobrara a los resi
denciados y culpados ocho maravedies par hoja, debiendo re
mitirlo a Ia colie al receptor de gastos de justicia. 

En Ia recopilacion se habla de la "pena de las setenas", que era 
una pena infamatoria que consistia en devolver el juez lo mal 
habido y seis veces mas. Se imponia "par llevar Ia pena del 
omicillo (sic) indebidamente, o salarios o derechos demasiados, 
o parte de las penas de camara, o de las rentas reales, o de re
partimiento de cosas de comer, o de otras a costa del pueblo; o 
por hacer avenencias o concielios antes de sentenciar; o sobre 
setenas; o par executar primero la pena del marco, contra los 
amancebados, que Ia del destierro. Dicha pena de setenas no 
esta en uso, y si que en los casas que correspondia, se haga una 
condenacion pecuniaria arbitraria". (Bobadilla) 

1. Apelaciones. En la Recopilacion de Indias se ordenaba que en 
las que no superaran los 600 pesos de oro, que se pudiera ape
lar a las Audiencias. 

m. Remision de Ia sentencia. Para que se vea lo que solia durar 
uno de estos juicios, en el caso de Ia residencia de Charcas se 
explica que los edictos habian sido hechos el 12 de septiembre 
de 1778, dia en que clio comienzo oficialmente la residencia. 
Que luego con;eron los 30 dias para la informacion de oficio 
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-Ia secreta-, y que el auto de conclusion era de fecha de 8 de 
octubre de ese afio, y Ia sentencia el dia 26 de octubre, habien
do durado todo el proceso 44 dias. La sentencia fue confirmada 
por Ia Audiencia el 25 de octubre de 1779, o sea, un afio des
pues de concluida --esto habria que investigar si era lo usual, o 
habfa sido mas o menos tardado que lo normal. 

La legislaci6n castellana ordenaba al juez remitir al Consejo, a 
su costa, al termino de Ia residencia, la pesquisa secreta, asi 
como las cuentas y relaci6n de las sentencias que hubiere dado 
en la residencia publica, con la cuenta y gastos de propios y 
penas de camara, todo ello junto, cerrado y firmado. Se ordena
ba expresamente, ademas, que el juez no podrfa enviar a la ins
tan cia superior la residencia si no hubiere dictado ya la 
sentencia tanto de Ia parte secreta como de la publica. 

La Curia Filipica especificaba que el juez de residencia debfa 
tomar cuenta de las penas de camara, gastos de justicia, propios 
y contribuciones, y enviar las cuentas al superior --en este caso 
ala Real Audiencia-, junto con Ia residencia original, con testi
monio de las demandas publicas, precisando el estado en el cual 
quedaban, todo ello a costa de gastos de residencia o de justicia. 

Junto con Ia residencia, el juez debfa enviar al Consejo o a Ia 
Audiencia -seg(Jn correspondiera-, un memorial firmado tan
to por el mismo juez como por el receptor, en que se enuncia
ran los distintos cargos, y al pie de cada uno Ia sentencia, y a 
continuaci6n Ia comprobaci6n de cada cargo, poniendo la parte 
substancial de Ia deposici6n de cada testigo, asf como el descar
go de la parte interesada, citando al margen las piezas en donde 
se encontraba cada cosa. Esto se debfa remitir al escribano de 
camara a quien correspondiere, junto con la residencia. En caso 
de faltar el memorial, se mandaria hacer a costa del juez de 
residencia, y se le inhabilitaria para ser provisto en cualquier 
otro oficio o pesquisa. 

La recopilaci6n de Indias mandaba que al acabar Ia residencia, 
una vez que se hubiera sacado traslado de ella, que fuera obli
gado el escribano a enb·egarlo en Ia Audiencia de distrito, auto
rizado en forma publica, con el fin de que se guardara en el 
archivo y remitir el original al Consejo de Inclias . 
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Responsabilidades de los alcaldes mayores y de los corregidores. 
Finalmente hay un apartado muy interesante en que se afiade una 
larga lista de las obligaciones y responsabilidades publicas de los co
rregidores y de los alcaldes mayores, que ha de servir de guia al juez 
de residencia para saber que clase de cargos se podian hacer a los 
residenciados. En esta lista se menciona lo relativo a los propios de 
las ciudades, especificando quienes, donde y como se debian rendir 
dichas cuentas, asi como en que se podia gastar este caudal y como, el 
papel del mayordomo en las cuentas y administracion de estos pro
pios, y lo relativo a la forma de hacer los cargos y descargos a los 
residenciados en este rubro. Luego se afiade el rubro de las sisas y 
repmtimientos, especificando para que podian hacerse, hasta que can
tidad, por quienes y como. Enseguida se pasa repaso a las penas de 
camm·a, tambien llamadas fiscales. lgualmente se estipula lo relativo 
a gastos de justicia, ordenando que debfan rendirse cuentas en este 
rubro junto con la residencia, e indicando como se debfa gastar este 
caudal, y en que podia invertirse el dinero de esos gastos. 

Se precisa que el salario del receptor de residencia no podia salir 
ni de las penas de camara ni de la real hacienda. A continuacion pro
siguen las indicaciones de los gastos de justicia, ordenando quien era 
el que debia llevar ellibro de las condenaciones, y que las cuentas de 
propios, penas de camara y gastos de justicia se deberian remitir a Ia 
Audiencia junto con la residencia. 

Luego sigue otro apartado sobre las penas o condenaciones para 
obras publicas y pias, aclarando que las cuentas de estas conde
naciones no se debian remitir junto con la residencia. Se sefiala en 
que podian aplicarse estas condenas, y en que podfan invertirse y 
como, indicando al juez de residencia cuando habia de hacerse cargo 
a los responsables por el mal manejo de estos fondos, y como debian 
formalizarse estas cuentas. 

En seguida se pasa al rubro de las visitas que los corregidores y 
alcaldes mayores debian hacer en los terminos de su jurisdiccion, in
dicando cuantas se debfan hacer, a quienes se deberia llevar, como 
empezarlas, el tipo de informaciones que deberia levantarse, lo que 
podia actuarse en la visita, lo relativo al procedimiento respecto a los 
litigios entre los labradores, la lista de lugares y de cosas que se debe
nan visitar y conocer durante Ia visita -incluyendo los libros de con
sejo y los gastos de propios, repartimientos, rentas y otros. Tambien 
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se habla de que debe informarse del cobra de los alcances y del gasto 
de los mismos. Se manda revisar las ordenanzas de los pueblos, y se 
aclara que Ia visita a los terminos de Ia ciudad y lugares de Ia jurisdic
ci6n, aunque esta muy encargada a los corregidores, era de lo que 
menos se cumplia. Luego se aborda el tema de los mojones, y de las 
formalidades necesarias para moverlos. Finalmente se indica las casas 
de Ia visita que se podian realizar a h·aves de tenientes, y lo relativo a 
los salarios y los regalos. Ademas hay un apartado en el documento en 
donde se habla de "Leyes de Castilla muy especiales para residen
cias" en donde se establece que los jueces de residencia hagan cargo 
a los corregidores de haber cumplido Ia pragmatica sobre conserva
ci6n y planta de montes. 

La Ultima parte de todo este largo expediente va dedicada a Ia tasa
ci6n de los derechos que deberian llevar los jueces de residencia, en 
donde se incluye Ia real cedula de 29 de agosto de 1768. 

352' Residencias. Su methodo y doctrinas para Espana e 
Indias. 

Con inclusion al Ultimo de lo sustancial de los reales despachos, 
modo de presentarlos, y lo que se pide por la fiscalia en la respectiva 
Real Audiencia. 

3531 Don Carlos, por Ia gracia de Dios Rey de Castilla, de Leon, 
de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, 
de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mayorca, de Sevilla, de Cerdefia, 
de Cordova, de Corcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarves, de 
Algecira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales 
y Occidentales, Islas y Tierra Firme del Mar Oceano. Archiduque de 
Austria, duque de Borgofia, de Brabante y de Milan; Conde de 
Abspurg, de Flandes, Tirol y Barcelona; Senor de Vizcaya y de Molina, 
etcetera. A vos, ellicenciado don Juan Josef Ruiz Moscoso, sabed: 
Que en virtud de decreto de mi virrey, gobernador y capitan general 
de Ia Nueva Espana, su fecha en Mexico, a los veinte y cinco de mayo 
del corriente afio, se os ha nombrado por juez de Ia residencia que 
debe dar don Vicente Leys y Oca del tiempo que fue alcalde mayor 
del pueblo del Ahualulco y su jurisdiccion, sus thenientes y demas 
ministros que tuvo y nombro en el tiempo que administro justicia en 
dicho pueblo, con cuio decreto se ocurrio por vuestra parte ante mis 
regente y oidores de Ia mi Audiencia, Corte y Chancilleria Real que 
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esta y reside en Ia ciudad de Guadalajara de mi Nuevo Reino de Ia 
Galicia, pidiendo se os librase la real provision ordinaria para que 
paseis a tomar dicha residencia. Y dada vista a mi fiscal de dicha Au
diencia, y con su consentimiento, se mand6 se os despache dicha real 
provision por auto que proveieron, el que senalado con las rubricas 
de sus firmas, y el interrogatorio que esta mandado observar, son a la 
leb·a como siguen = 
Auto: En la ciudad de Guadalaxara, a quince de junio de mil setecien
tos ochenta y un anos. Los senores presidente y 11 oidores de Ia Au
diencia Real de este reino de la Nueva Galicia, habiendo visto el 
decreto antecedente, en que el excelentisimo senor virrey de Nueva 
Espana se sirve nombrar al licenciado don Juan Ruiz Moscoso, agente 
fiscal de lo criminal en esta dicha Real Audiencia, que debe dar don 
Vicente Leys y Oca del tiempo que sirvi6 la alcaldfa mayor del 
Ahualulco. Visto el escripto con que se presenta, pidiendo se le libre 
Ia correspondiente real provision y lo dicho por el senor fiscal a Ia 
vista, que se le clio, con lo demas que consta. Dixeron que mandaban, 
y mandaron, que haciendo ellicenciado don Juan Josef Ruiz Moscoso 
el juramento acostumbrado, se le libre la real provision ordinaria de 
residencia a fin de que pase a tomarsela a don Vicente Leys y Oca del 
tiempo que sirvi6 Ia alcaldfa mayor de Ahualulco y Etcatlan, dando 
cuenta con ella a esta Real Audiencia conclusa que sea. Asf lo 
proveieron y mbricaron los senores NavatTo y Salcedo = Ante mi don 
Thadeo Leyba CmTillo.- En cuia conformidad, y en virtud de lo man
dado por dichos mis regente y oidores en el auto antecedente, con su 
acuerdo he tenido y tengo por bien de mandar librar la presente, y 
cometerla en la dicha relaci6n, a vos ellicenciado don Juan Josef Ruiz 
Moscoso, para que luego que Ia recibais Ia veais, guardeis y cumplais, 
y en su execuci6n y cumplimiento pasareis a la jurisdicci6n de 
Ahualulco y E tzatlan, y estando en ella procedereis a publicar Ia resi
dencia que deben dar don Vicente Leys y Oca, sus thenientes y de
mas ministros de justicia que tuvo y nombr6 en el tiempo que la 
administraron en dicha jurisdicci6n, siguiendo las demas diligencias 
anexas y concemientes a ella, y recibiendo Ia informacion de oficio, 
con competente nfunero de testigos de excepci6n, y entre ellos algu
nos indi- 3541 os, atTeglandoos en todo a la instrucci6n siguiente = 
In terrogatorio} 

1 Primeramente, sean preguntados si tienen noticia del tiempo 
que usaron sus oficios: Generales de la ley y edad que tuvieren. 
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2 Item si saben que dicho alcalde mayor, sus thenientes y minis
tros en el tiempo de su oficio y cargo dlo usaron bien y fielmente, sin 
agraviar a ninguna persona? 

3 Iten si saben que dichos residenciados tuvieron el cuidado, 
que eran obligados en castigar los hurtos, robos, amancebamientos y 
otros pecados publicos en ofensa de Dios nuestro seiior, escandalo y 
mal exemplo de Ia republica, de que tuvieron noticia y si saben que 
los dejaron de castigar por alg(In fin particular; cual fue y con que 
personas. 

4 Item si saben que dichos residenciados no cumplieron las rea
les provisiones sin causa o motivo legal expresen; cual fue. 

5 Item si saben que dichos residenciados administraron justicia 
a las partes sin pasi6n, ni afici6n, librando y determinando los pleitos 
como debfan sin agraviarlas y si les han negado Ia justicia, hecho al
g(In agravio, molestia o vejaci6n, dandoles malos tratamientos o Ue
vandoles derechos demasiados; digan quienes, cmindo y en que 
causas.= 

6 Item si saben que dichos residenciados por administrar justi
cia o no administrarla han recibido cohecho, dadivas o presentes de 
las partes litigantes, o de otros, que por esta raz6n se los hayan dado.= 

7 Item si saben que dichos residenciados hayan tenido tablajes 
de juegos prohibidos ocasionando a los vecinos o viandantes a los ta
les juegos, y si han resultado de eUos algunos escandalos, perdidas 
considerables o menoscabo; digan. 

8 Item si saben que dichos residenciados en algunos tratos o 
comercios de Ia jurisdicci6n han hecho agravio a algunas personas, 
vendiendoles o comprandoles las cosas por injustos precios por me
clio de su empleo. = 

9 Item si saben que dichos residenciados han tenido cuidado de 
cobrar los efectos de penas de camara y gastos de justicia, y si los 
cobrados han asentado en los cuadernos que para el efecto se Ie entre
garon, ocultandolos o quedandose con ellos; y si por su discuido omi
tieron o malicia se han perdido o dejado de cobrar algunos maravedies 
u otros cualesquiera pertenecientes a Ia real hacienda. 

10 Item si saben que dichos residenciados se han excedido en 
los repartimientos entre indios para pleitos y entre las demas castas o 
espafioles, por su authoridad propria, de lo que el derecho permite. = 

11 Item si saben que dichos residenciados han tenido el cuidado 
que son obligados en defender Ia jurisdicci6n real, y si han consentido 
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que alg(In juez eclesiastico o extraiio se haya introducido en ella y 
usurpandola; en que casos y en que personas. 

12 Item si saben que durante el tiempo en que administraron 
justicia muri6 alguna persona ab intestato, o dejando Ia herencia o 
algunas mandas a personas que se hallan en los reinos de Castilla, 
provincias de Philipinas o Peru; digan quienes fueron los que murie
ron ab intestato y quienes los que en su testamento dejaron dichas 
mandas, y si por discuido, omisi6n o malicia de dicho alcalde mayor se 
dej6 de hacer Ia diligencia para asegurar sus bienes y remitirlos al 
Juzgado General de Bienes de Difuntos, o si se perdieron o maltrata
ron algunos, cuales fueron, y si en todo lo demas guardaron las ins
trucciones que les fueron dadas por dicho juzgado. = 

13 Item si saben que en los campos de dicha jurisdicci6n se ha
yan executado algunas quemas y si dicho alcalde mayor, en conformi
dad de los despachos de esta Real Audiencia, ha recaudado y remitido 
las condenaciones de elias. 

14 Item si saben que dicho alcalde mayor en Ia visita que hizo en 
su jurisdicci6n ha procurado Ia aplicaci6n de los indios y demas sub
ditos al cultivo y labor, y asimismo ha hecho justicia en los agravios 
que de sus thenientes u otras personas se le hayan quejado. 

15 Item de publico y 355' notorio, publica voz y fama etcetera. 
Asi mismo procedereis a hacer inventario de las causas que dicho al
calde mayor recibi6 y de las que ante el y sus thenientes pasaron, 
reconociendo el estado de elias y de Ia culpa que contra dichos resi
denciados resultare, le bareis el debido cargo oyendoles sus descar
gos, determinareis en Ia forma regular, otorgando las apelaciones para 
dicha mi audiencia en los casos que se deban admitir, sin proceder a Ia 
citada determinaci6n. Sin precedente constancia, por las certificacio
nes correspondientes que se acomulen al proceso, de que los residen
ciados no son deudores de cantidad alguna que haya sido de su cargo, 
pertenecientes a Ia real hacienda, de que daran cuenta con pago. Y 
conclusa la residencia en los terminos expresados, dareis cuenta con 
los autos cerrados y sellados para la confirmaci6n o revocaci6n de la 
referida sentencia, cuyo juicio practicareis dentro del preciso termi
no de veinte dias con el escribano receptor a quien tocare el turno, 
arreglandoos al tenor del siguiente auto proveido y rubricado por los 
referidos mi regente y oidores de dicha mi audiencia. = 
Auto: En Ia ciudad de Guadalaxara a veinte y dos de junio de mil 
setecientos ochenta y un aiios: Estando en Ia primera real sala de 
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justicia los senores regente y oidores de la audiencia real de este rei
no de la Nueva Galicia se clio cuenta, con Ia respuesta antecedente, y 
en su vista dixeron: que declaraban y declararon que el termino por 
que ellicenciado don Juan Ruiz Moscoso hade tomar Ia residencia a 
don Vicente Leys y Oca es el de veinte dfas, para cuio fin se inserte 
este auto en Ia real provision que esta mandada librar y en el caso de 
que el receptor que le tocare en turno dicha residencia se halle emba
razado para poder actuar en ella, lo execute dicho licenciado con tes
tigos de asistencia: Asf lo preveieron y rubricaron = Los senores 
Navarro y Salcedo.= Ante mi don Thadeo Leyba Carrillo: Advir
tiendoos, II igualmente, que habeis de nombrar alguacil maior e inter
prete en la forma respectiva, y fixando los edictos que sean necesarios 
en la cabecera y mas pueblos de su distrito. Dada en Guadalaxara a 
veinte y siete de junio de mil setecientos ochenta y un aiios. 

Yo Thadeo Leyba Carrillo escribano de S.M. y secretario de eli
mara interino de esta Real Audiencia, por el Rey nuestro senor Ia hice 
escribir por su mandado. Con su acuerdo los senores regente y oidores 
en su nombre -(rubrica del secretario). 
Guadalajara y junio 28 de 1781 aiios. 
El dfa de ayer comparecio en el real acuerdo ellicenciado don Juan 
Ruiz Moscoso, e hizo por ante mi el juramento acostumbrado de usar 
bien y fielmente este encargo. Y para que conste pongo esta razon, de 
que cloy fe. = Leyba = 

356/ 

848 [Residencia de don Vicente LOpez Pintado] 
Methodo que se tuvo por don Fernando Sanchez en Ia residencia que 
tomo a don Vicente LOpez Pintado el aiio de 66, del correximiento de 
Zacatecas, que se aprobo por la Real Audiencia de Guadalajara, con lo 
que dijo su fiscal, en los 5 de febrero de 1767. 

A consecuencia de Ia real provision afianza el juez de residencia, 
a satisfaccion de Ia secretaria de camara, de estar a derecho de juzga
do y sentenciado, y hacer constar por medio del mismo escribano te
ner enterado en reales caxas lo que se le haya regulado de media 
an nata. 

Hace juramento en Ia misma Audiencia, o ante el juez que esta 
manda, de cumplir con fidelidad y honradez Ia comision que se le 
confiere. 
Pone auto de obedecimiento. 
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Otro para hacer y fixar edicto. 
Edicto. 
Certificaci6n de haberse promulgado el edicto. 
Raz6n de haberse remitido los tantos necesarios de dicho edicto a los 
lugares o pueblos acostumbrados y certificaci6n, por los subjetos a 
quienes se comisionaron de haberse publicado. 
Auto para nombramiento de alguacil mayor e interprete (este si se 
necesita) juramento y aceptaci6n de estos. 

Auto por que se manda al escribano de cabildo certifique los 
subjetos que deben ser citados para Ia residencia y, a consecuencia de 
Ia certificaci6n, se citan los subjetos que incluie. 
Auto en que se manda recibir Ia informaci6n de oficio (es Ia secreta) 
con el numero de testigos que seiiala Ia real provisi6n (suelen ser de 
12 a 20). Se deben evacuar las citas y agregar los documentos o proce
sos a que se refieran, siendo necesario, o certificaci6n de Io condu
cente, a cuio fin se manda a los escribanos de las causas que las 
exhiban. 
Auto para que se exhiba y manifieste el archivo, o archivos; notifica
ciones a este fin a los escribanos de ellos. 

Inspecci6n, inventario y cargos, que en cada causa resultan, y 
contra quien, anotado al margen. 

II Concluso, se les notifica si tienen otros papeles, y constando 
por su respuesta que no, se manda por auto sacar con separaci6n tras
lado de los cargos de cada uno, y hecho se les da traslado, recibiendo 
a prueba, con todos cargos, por un corto termino (de dos o tres dias). 

Los descargos se mandan acumular por decreto al cuademo de 
cargos. 

Debe exhibir el residenciado certificaci6n del cura parroco de 
los intestados que bubo. Otra de oficiales reales de haber satisfecho el 
real derecho de media anata, y lo mismo sus thenientes que tuvieron 
nombramiento y sf ocurrieron por Ia confirmaci6n. 

Los instrumentos publicos deben estar en proctocolo separado 
del de real hacienda, y de lo contrario se hace cargo. 

Dentro del termino de residencia se debe pronunciar Ia senten
cia, empezando al medio del pliego por: En los autos de residencia 
que etcetera, visto esto y lo otro (se recopila lo obrado, cargos y des
cargos) y al principio del margen fallo atento los autos etcetera, (en 
que se incluien Ia condenaci6n de gastos de residencia): Y por esta mi 
sen.tencia, definitivamen.te juzgando, asi lo pron.uncio, declaro y man.do, 
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con parecer de asesor = (no se pone fecha y solo Ia firma el juez y el 
asesor). 

AI pie de la sentencia se pone Ia pronunciacion que sigue
Dada y pronunciada fue Ia sentencia de arriba por el senor don 

F[ulano] de tal (sus dictados) y juez de residencia, con parecer de 
asesor letrado, que en ella firmaron sus nombres en audiencia publica 
en las casas reales de esta ciudad, o pueblo de tal, hoy dia tantos de tal 
mes, y tal afio, siendo testigos a verla dar y pronunciar don F.F. y F. 
(han de ser tres veces, de tal presente, y presentes ante mi el escliba
no receptor de dicha residencia (o por mi y ante mi, con los testigos 
de asistencia; deben ser distintos, y ademas de los testigos de Ia sen
tencia) como juez receptor, o con facultades que para actuar asi me 
confiere Ia real provision (si las confiere) doy fe. = Firma solo el re
ceptor (o el juez con los testigos de asistencia). 

Se notifica = Se manda por auto al tasador, o a un esclibano, que 
tase las costas de ella y las prorratee; y fecho, que las exhiban = Se 
manda remitir la residencia con consulta a Ia Real Audiencia, con cita
cion, y hechas se remite con consulta. 

Toda Ia residencia se trabaja en papel de oficio, pero Ia sentencia 
debe ser de sello tercero. 
357/ 

849 [Metodo practicado por don Ramon de Ureche en don Luis 
Delgado]Residencias.- Methodo que se tuvo en la residencia que tomo 
don Ram6n de Ureche a don Luis Delgado del tiempo que fue alcalde 
mayor de Charcas, y que de consentimiento fiscal aprob6 Ia Real Au
diencia de Guadalajara por real auto de 25 de octubre de 1779, confir
mando Ia sentencia del juez de residencia dada con parecer de asesor. 
[nota al margen] No habiendo demandas en Ia publica, lo demas toda 
Ia residencia se pone en papel de sello cuarto excepto Ia sentencia. 
El juez de residencia afianza a satisfaccion de la Secretaria de Camara 
de estar, a derecho de juzgado y sentenciado, y por certificacion de 
dicho esclibano hace constar tener enterado lo que se le regul6 de 
media anata. 
Real provision juramento. 
Noticia de haber llegado. 
Nombramiento aceptaci6n y juramento de interprete (si se necesita), 
y de alguacil mayor. 

Librada la real provisi6n (en que se seiiala el termino y en que se 
pone el interrogatolio), y a su consecuencia, hecho el acostumbrado 
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juramenta, pasa el juez a Ia capital de Ia jurisdicci6n en donde, para 
dar principia a Ia residencia, nombra alguacil mayor, mandando se le 
haga saber y que, aceptandolo, se le tome el juramenta acostumbrado; 
y aceptado y jurado se le descieme (lo mismo se executani con inter
prete, si se necesitase). 
Auto para edictos: Luego por auto manda que, para dar principia a Ia 
residencia, se formen los correspondientes edictos (se hace uno y de 
el se sacan los tantos necesarios) para publicarlo, por las calles acos
tumbradas, el dfa (el que se seiiale y hora) domingo despues de Ia 
misa mayor, y que publicado se fixe en aquellas casas reales, y que se 
remitan los mas a los respectivos thenientes para que en sus jurisdic
ciones hagan lo mismo, en el mismo dfa y a Ia misma hora, y lo fixen a 
las puertas reales, y que remitan certificaci6n de haberlo hecho asf, y 
venidas se pongan con los autos: Y que, notificado en forma, el resi
denciado mantenga arraigo en Ia cabecera durante Ia residencia; bajo 
juramento declare los thenientes y ministros que tuvo y nombr6, y si 
se confirmaron y pagaron el real derecho de media annata. 
Edictos el dia 13 de septiembre. Notificaci6n. Notificado el residen
ciado, responde bajo juramento.ll 
Auto para proceder a Ia secreta: Despues por auto se manda que, res
pecto a estar corriente el termino por que dicha residencia se ha pu
blicado, se proceda a recibir Ia informacion secreta, examimindose 
para ella seis testigos, vecinos de Ia mayor excepci6n, y otros tantos de 
aquella gente de menos excepci6n (y los que quiera el juez, indios). 
Decreto para Hamar a los thenientes y poner interinarios: Luego, por 
decreto se mandan librar los correspondientes oficios para nombrar 
quienes administren justicia en las partes que hay thenientes que ten
gan que dar residencia, que vendran a dar a Ia cabecera, radicandose 
en ella todo el tiempo de Ia residencia, a quienes se les notificara 
venidos que sean. 
Raz6n: Se pone raz6n de haberse librado. 
Notificaci6n: Y venidos por separado se les notifica. 

Se agrega uno de los edictos original, que se hace en un pliego 
de papel de oficio, firmado del escribano y receptor, o testigos de asis
tencia (yes como sigueDJ. 
Edicto: El seiior don F[ulano] de tal (se ponen sus empleos y luego 
concluien con), y juez de residencia de Ia que debe dar don F[ulano] 
del tiempo que administr6 justicia en esta jurisdicci6n, etcetera 

Hace saber a todos y cualesquiera personas, estantes y habitantes 
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en esta jurisdiccion de (tal), como, por real provision de su Alteza, Ia 
Real Audiencia de Ia ciudad de Guadalaxara, me es conferida Ia resi
dencia que debe dar don F[ulano] de tal, sus thenientes y demas mi
nistros que tuvo y nombr6 del tiempo que administro justicia como 
alcalde mayor de esta jurisdicci6n ;: Por tanto, si alguno o algunas 
personas tuvieren que denunciar, pedir o demandar contra el susodi
cho, sus thenientes, y demas rninistros que tuvo y nombro, comparez
can ante mi, por si o apoderados bien instruidos a poner sus demandas, 
que les oire y administrare justicia en lo que Ia tuvieren. Lo que 
executaran en los primeros veinte dias de los treinta, porque se ha de 
tomar dicha residencia con apercebimiento que pasados dichos vein
te dias sin haberse presentado no se admitinin sus demandas, ni se 
tendran por partes, y les parara todo el perjuicio que hubiere Iugar. Y 
para que en dicho termino puedan presentarse 358' libremente a los 
que lo hicieren, a sus testigos, y a los que han de declarar en Ia pes
quisa secreta, los recibo baxo del amparo y protecci6n real, y mando 
que ninguna persona de cualesquiera estado que sea les atemorice, 
veje ni perjudique, bajo la pena de doscientos pesos en que los decla
ro incursos, que se les sacara irremisiblemente, apl.icados a gastos de 
justicia y estrados de dicha Real Audiencia y a los de esta residencia, 
y de que se procedera contra sus personas a las demas en que incu
rren los que quebrantan la real confianza. Cuio termino debe correr y 
contarse desde hoy, dia de Ia publicaci6n de este edicto, que es fecho 
en Ia ciudad (real o pueblo) de tal, a tantos de tal mes y afio. Y lo finno 
su mrs., por ante mi el escribano receptor, de que cloy fe. 
Don F[ulano] de tal ;: 
Por mandado del seiior juez, F[ulano] de tal, escribano receptor.;: 
Informaci6n de oficio: Pasado el dfa de Ia publicaci6n se examinan 
con separaci6n los testigos de la secre ta (a quienes traera al juzgado o 
para ello avisara el alguacil mayor nombrado), por el interrogatorio de 
Ia instrucci6n (nota: que deponiendo de algunos excesos es preciso 
mirar si son adrnisibles, y que den razon de su dicho). 
Auto de conclusion de secreta: Conclusa Ia informacion con el nume
ro de testigos que se seiialo, y evacuadas [las] citas, se provee auto en 
que se da por conclusa, y se manda proceder al registro, escrutinio e 
inventario del archivo, como previene Ia comisi6n. A cuio lin se man
da se notifique al residenciado y sus thenientes apronten y pongan de 
manifiesto todos los autos y demas papeles que recibio de su antece
sor, y los que hubiere actuado en su empleo, y que se proceda al 
escrutinio e inventario de todo. 
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Archivo: Notificados - Se pasa a hacer el escrutinio de todo el archi
vo.- Se registran los legajos, que esten con los brobetes (sic) del afio y 
juez que actu6 en ellos, y los cuademos que cada legajo contiene - Y si 
no tienen hecha esta diligencia, Ia hace el juez de residencia, y debe 
decir el residenciado por que estan sin aquellas circunstancias; y lue
go se forma un inventario en Ia forma siguiente. 
Se saca al margen lo que falta de enterar a su Magestad del papel de 
cada causa: Primeramente un protocolo que comienza su caratula des
de el afio de 70, (Vg) hasta el de 80 (Vg), compuesto de tantas foxas, 
con tantas de oficio, tantas blancas, y lo demas del que corresponde -
pesos -reales-granos. 
A continuaci6n se hace inventario de otra, archivos de thenientes si 
los hay. Unos autos seguidos por F[ulano] contra F[ulano] portal cosa, 
compuesto de tantos cuademos, foxas, etcetera, y para estar bien se 
debe poner el estado. 

11 Al fin de dichos inventarios se pone un resumen general de 
cada archivo, y luego unidos los archivos que hubiere, cuanto al total 
descubierto por papel correspondiente, cuio precio se saca en suma 
total para hacer cargo al residenciado, y se da por concluso dicho in
ventario. 
Auto para exhibir algunos documentos: Luego, por auto se provee el 
que el residenciado sea notificado para que exhiba el cuademo, que 
se le entreg6 por el oficio para asiento de penas de cimara = Que 
exhiba certificaci6n de sefiores oficiales reales de haber enterado los 
tributos que fueron de su cargo, y asimismo certificaci6n del P. cura, o 
curas de Ia jurisdicci6n, que durante su tiempo no hubiera habido 
intestado alguno, cuios documentos se agreguen; como asimismo las 
diligencias que deben remitir los thenientes, por donde conste haber
se publicado en sus respectivos distritos el edicto. 
Notificaci6n: Se le notifica al residenciado el auto de arriba, y se agre
ga lo que exhibe de documentos. 
Auto de culpa y cargo: Practicadas estas diligencias se dice por auto, 
que habiendo visto estos autos con Ia informacion de oficio que se 
recibi6 con tantos testigos, visto asimismo el inventario de archivos 
con lo demas que ven convino, dijo: Que por Ia culpa que dichos au
tos resulta contra el indicado don F[ulano], le hacia e hizo cargo de 
esto, de lo otro, etcetera, en que actuaron el y sus thenientes. = Asi
mismo se le hace cargo de Ia media anata de los thenientes que tuvo, 
o certificaci6n de oficiales reales de haberla enterado a Ia real 
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hacienda; y mandaba y mando se saque un tanto de estos cargos, y se 
entregue a dicho don F [ulano], para que responda a ellos. Y asf lo 
povei6, mand6 y firm6. Doy fe. 
Razon: Luego se pone una razon de haberse sacado el tanto, y haberse 
entregado al residenciado. 
Respuesta a los cargos: Luego por escrito responde el residenciado a 
los cargos, en papel de sello tercero, concluiendo a que obrando en 
justicia se sirva absolverlo en todo y proceder a Ia conclusion. 
Auto de conclusion a 8 de octubre de 78: En vista del escripto antece
dente, que hubo por presentado, yen atencion a ser pasado el termi
no en que las personas que tuvieran, 359/ que pedir, demandar o 
capitular contra alguno de los residenciados, lo pudieran haber he
cho, dando como da por concluso este juicio de residencia, mandaba y 
mando que, poniendose dicho escripto con los autos, se notifique a 
los thenientes presenten certificacion, de oficiales reales, de haber 
hecho el entero de la media anata, y de haberse confirmado sus tftu
los, y que se agregaran. No lo haciendo, hagan exhibir de su impor
tancia (estando regulada por oficiales reales; que no lo estando se din!.: 
Y no lo haciendo, reserve este punto para poner de ello raz6n en los 
autos y exponerlo en Ia consulta a S.A., para que regulado por oficiales 
reales hagan la correspondiente exhibici6n) y en Ia propria conformi
dad mandaba, y su merced mand6, que con su citacion pasen estos 
autos a don F[ulano] para ella, y correo se le notifique al residenciado 
exhiba lo correspondiente, y por este auto, etcetera. 
Notificaciones: Se hacen las notificaciones. 

Se pone la sentencia en papel de sello tercero y empieza: En los 
autos de residencia que por superior orden de S.A., Ia Real Audiencia 
de este reino, he seguido por Ia que debia dar don F[ulano], sus 
thenientes y demas ministros de justicia, del tiempo que fue alcalde 
mayor de esta jurisdicci6n: Vista Ia real provision que da principio a 
los de Ia materia: El nombrarniento y aceptaci6n de alguacil mayor, 
etcetera (se hace resumen de todo lo obrado), con lo demas que de los 
autos consta, y ver convino. 
Sentencia: Fall6 atentos los autos y meritos del proceso, a que me 
rernito, que debo declarar, y declaro, al referido don F[ulano] por hue
no y recto juez, y como tal, digno que S.M. (que Dios guarde) le ocu
pe en otros semejantes o maiores empleos: Y asf mismo le absolvfa, y 
absuelvo de los cargos, con obligaci6n y condici6n que haya de ente
rar, a donde corresponde, el importe del papel sellado, que en estos 
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consta en que debfa haber actuado y no actu6, sino en comun que 
habilit6: Como asimismo de que tam- " bien hallan de enterar, a donde 
correspondiere, lo que se le regulare deber satisfacer de media anata: 
Y mandaba y mand6 que, cerrados y sellados, se remitan estos autos a 
su Alteza Ia Real Audiencia de este Reino, para que en su vista se sirva 
de confirmar, revocar o enmendar esta mi sentencia que difini
tivamente juzgando asi pronuncio, mando y firmo, con parecer de ase
sm; en este pueblo de tal, a tantos de tal mes y afio. [Nota al margen] 
26 de octubre de 78. 

Y luego por el regidor se pone abajo Ia pronunciaci6n como sigue = 
Pronunciamiento: En el pueblo de tal, a tantos del tal mes y afio, el 
seiior don F[ulano], juez de esta residencia, estando en Ia sala de su 
juzgado, clio y pronunci6 Ia sentencia antecedente con parecer de ase
sor, y mand6 que, haciendosela saber al residenciado don F[ulano] de 
tal, se remita con Ia correspondiente consulta a su Alteza Ia Real Au
diencia, como esta prevenido. Doy fe. 
Notificaci6n: Se le notifica.-
Consulta en 26 de octubre de 78: Y luego, en papel de oficio, se pone 
Ia consulta a Ia Real Audiencia, en que se le dice que habiendo torna
do y sentencia[do]la residencia que tom6, de comisi6n suia, a don 
F[ulano] de tal, Ia remite para que Ia confirme, modere o revoque, 
como fuere servido. 

Nuestro seiior guarde Ia vida de V.A. los muchos aiios que estos 
reinos necesitan. Pueblo de tal, a tantos de mes y afio. 
F {ulano] de tal 
Nota: (que con lo que dijo el seiior fiscal, Ia confirm6 Ia audiencia en 
los 25 de octubre de 79). 

En los 12 de septiembre de 78 fueron los edictos, y fue el dia en 
que empezaron a correr los de Ia residencia. Y seg(In la real provisi6n, 
se dan 30 para Ia informaci6n de oficio; el auto de conclusi6n fue en 
ocho de octubre de 78, y Ia sentencia en los 26 de dicho. Se acab6 en 
44 dias. 
360/ 

850 Residencias. Forma de tomarlas y doctrinas, asi para las de Espa
na como para las de las Indias. 
Leyes de Castilla muy especiales para residencias. 
Montes y su plantio: Por Ia 5, titulo 7, libro 3, reco., se manda a los 
jueces de residencia que hagan cargo a los correxidores si han 
executado y cumplido Ia pragmatica que habla de Ia conservaci6n y 
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planta de montes. 
Meritos o demeritos del residenciado: Por la 7, del mismo titulo y 
libro, se manda que, en la consulta con que se remite la residencia, se 
haga relacion de los meritos 0 demeritos del residenciado. 
Lo que se puede cometer al receptor: Por la 10, que pueda el juez de 
residencia enviar por la jurisdiccion al escribano (es el que Haman 
receptor de residencia que toea en turno en Ia audiencia o consejo) a 
publicar Ia residencia y recibir informacion de quejas y cargos, pero 
Ia determinacion toea solo al juez. 
Testigos de Ia secreta, como deben declarar: Por la 11, que en la pes
quisa secreta no se admitan declaraciones con generalidad, sino que 
se de raz6n individual de delito, caso y causa. Y que el juez de resi
dencia procure saber lo bueno como lo malo del residenciado, lo que 
es conforme al cap. 29, aut. 1, tit. 6, lib. 3. 
II Penas, y como las ha de imponer: Por la 12, que el juez de residencia 
condene al correxidor o alcalde mayor, y a sus oficiales, en las penas 
de la ley, y en las arbitrarias condene, o las remita al superior para que 
las imponga, entendido que en cualquiera que condene, ha de dejar 
reservada al superior el que la confirme, revoque, modere o augmente. 
Que tome la residencia seg(In el tenor de su comisi6n: Por Ia 13, que 
haga cargo al corregidor y a sus oficiales de lo que hallare contra ellos, 
y reciba sus descargos, y los determine, y lo que no pueda determinar 
lo remita al Consejo, con toda la informacion que pudiere hallar. Y 
que desde que llegue a la jurisdicci6n comience a hacer Ia residencia 
seg(In el tenor de su comisi6n. Y que si hallare culpado a alguno por Ia 
secreta, le notifique lo en que lo halla culpado, para que de sus des
cargos; y averiguada la verdad, determine, y lo que no pudiere deter
minar, lo remita. 
Averigiie el manejo de los residenciados y pueda subspenderlos: Por 
Ia 14, que dicho juez de residencia se informe como se han manejado 
y manejan todos los oficiales de la republica y que si por la pesquisa 
(es la secreta) resultase alguno culpado lo subspenda del oficio, y le de 
traslado y averigiie Ia verdad; y lo condene o absuelva, enviando rela
cion al Consejo. 
Cargo de derramas, y en que cantidad se pueden echar: Por la 15, que 
averigiie las derramas que se han echado, y en que se han gastado, y la 
forma que se tuvo en repartirlas y cobrarlas; y que si se echaron 
algunas, sin especial mandata del Consejo, que pasasen de 3 mil 
maravedies. 
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3611 Agravios, cohechos etcetera: Por Ia 16, que se informe de los agra
vios sin razones, cohechos, emprestitos, sacar gente, bestias, pan, vino 
y otras cosas, y que envie relacion al Consexo. 
Condenaciones, como y has ta que cantidad se han de executar sin 
embargo de Ia apelacion en Indias: Por Ia 17 que haga executar las 
sentencias que cliere contra el corregidor y sus oficiales, y que resti
tuian y paguen cualquiera cuantia, siendo la condenacion de tres mil 
maravedies abaxo, aunque Ia condenacion no sea por cohecho, bara
terfa, etcetera, aunque el condenado apele y se le otorgue Ia apela
cion, reservandole (despues de pagada Ia condenacion) su derecho a 
salvo, para que Ia pueda seguir precisamente en el Consejo (en Indias 
en las audiencias). Pero si Ia condenacion fuere de mas cuantia, y el 
condenado apela en tiempo y forma, se le otorgara Ia apelacion des
pues de haber depositado, en Ia persona que nombre el juez de resi
dencia, lo que monte Ia condenacion. Y por Ia ley 8, titulo 12, libro 5, 
de la recopilacion indiana, se ordena que en las condenaciones que 
no exceden de seiscientos pesos de oro, se apele a las Audiencias. 
Visita de tenninos y excesivos salarios: Por Ia 18, que se informe si el 
correxidor y demas oficiales han llevado ropa, casa o otra cosa sin Ia 
pagar; si han llevado excesivos salarios y han visitado los terminos de 
Ia jurisdiccion. Y executado las sentencias y Ia informacion sobre esto, 
Ia remitan al Consejo. 
II Penas de camara: Por Ia 19, que tome las cuentas de las penas de 
ccimara, si se han cobrado todas las que se hicieron, si se asentaron en 
el cotTespondiente libro, si se ha condenado en semejantes penas por 
ante otro escribano que no fuese el de dichas penas, si a cargo de 
alguno se han perdido algunas. Y remita las que existan, con las mas 
que cobre y en que condene durante Ia residencia al Consejo con 
dicha residencia, con cuenta y razon, cuia cuenta debe venir tambien 
firrnada del escribano de Ia jurisdiccion; y si hubiere escribano de 
penas de ccimara, tambien por este, y por eJ COITexidor si estuviese 
alii. Y sepa si en el condenar, escribir y recibir, se ha arreglado el 
residenciado al memorial de correxidores. 
A cuia costa se ha de enviar Ia residencia, y como: Por Ia 20, que 
cumplido el termino de residencia, envie al Consexo a su costa, Ia 
pesquisa secreta, y las cuentas y relacion de las sentencias que hubiere 
dado en Ia residencia publica, con Ia cuenta y gastos de proprios y 
penas de camara; todo junto cerrado y signado - Que en los procesos 
de Ia residencia publica paguen las partes sus derechos al escribano 
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(es el receptor de residencia).- Que si se diere alguna queja del 
correxidor, o de sus alcaldes, de mal juzgado, que el juez de residen
cia apremie al escribano de la 3621 causa que traiga el proceso original, 
el que vera sin llevar derechos; y si por el dicho proceso el juez de 
residencia condenare o absolviere, que Ia parte que apelare saque el 
traslado del proceso a su costa, con todo lo que se hubiere hecho ante 
el juez de residencia, y con todo debe presentarse en el Consexo, en 
el termino legal, pena de deserci6n y costas. 
Juramento del juez de residencia y tiempo en que debe hacerla, 30 
dias: Por Ia 21, que el juez de residencia Ia ha de hacer durante el 
tiempo de Ia comisi6n, y que ha de hacer juran1ento de arreglarse a 
estas leyes. 
Por Ia 23, que los residenciados s6lo deben dar residencia por treinta 
dias. 
Thesoreros de alcabalas y depositarios generales: Por Ia 27, que se 
tome tambien residencia a los thesoreros de alcabalas y depositarios 
generales (nota - que por real orden de 20 de enero de 1778 esta de
clarado para Indias privativo el juzgado de alcabalas, cuio conocimien
to toea al superintendente director, con apelaci6n al superintendente 
general, y con inmediata sujecci6n este a Ia real persona). 

Reales autos acordados 

Receptor de residencia para cargos. No se acomulen procesos migi
nales: Por ell, tit. 6, lib. 3, cap. 31, se ordena que el receptor a quien 
toc6 Ia residencia tenga obligaci6n de escribir por su mano los autos, 
y por el cap. 32 que no se acomulen para comprobacion de ningUn 
cargo procesos originales, sino testimonios en relacion. 
II Termino. Como se ha de pedir pasado el de residencia: Por el 33, 
que el juez de residencia no pida termino, pasado el de ella, si no es 
enviado testimonio relacion de los autos y diligencias hechas, y de las 
que restaren hacer, de su calidad y substancia.-
Sentencia. Que no remita Ia residencia sin sentenciar: Por el 34, que 
averiguada Ia verdad en Ia mejor forma, clara los cargos a los residen
ciados, para que hagan probanza cuanto a los desca.rgos, y los senten
ciara sin remitir Ia determinacion al Consejo; y que lo mismo hara 
cuanto a los capftulos y demandas publicas, executando las conde
naciones como se dice en Ia ley 17.-
Memorial que debe remitirse al escribano de camara con Ia residen
cia, y penas del, que no lo remiten o lo remite informe: Por el 35, que 
con Ia residencia se envie memmial fim1ado del juez de residencia y 
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receptor, en que se pongan a la letra los cargos, y al pie de cada uno la 
sentencia; y despues de ella la comprobaci6n de cada cargo, poniendo 
la substancia de lo que dice cada testigo, y luego el descargo en Ia 
misma forma, citando al margen las piezas a donde esta cada cosa. Y lo 
remitira con la residencia al escribano de c:imara, a quien toea; y que 
no viniendo el dicho memorial en la forma referida, se hara a costa del 
juez de residencia, y no sera proveido en otro oficio ni pesquisa. 
Paga de hojas. Cargos sobre varias cosas: Por el 36, que cobre de los 
residenciados y culpados, a raz6n de ocho maravedies por hoja, y lo 
remita a la Corte al receptor de gastos de justicia. Que se tome resi
dencia sobre castigo o disimulo de pecados publicos, de haber cum
plido con las comisiones, y los que les resulten por los comisionados 
que fueron a la 3631 jurisdicci6n: Proprios, p6sitos, carnicerias, abas
tos, rentas reales, etcetera. 
Paga al juez de residencia: Por el real auto acordado 2, tit.7, lib. 3, se 
manda que a los jueces de residencia se les pague Ia ida y vuelta, al 
respecto de ocho leguas por dia (para los verederos, seglln el auto 27, 
tit. 5, lib. 3, es un real de ida y otro de vuelta, de cada legua). 
En d6nde se ha de tomar al corregidor: Por el 5, se manda al juez de 
residencia que a los corregidores solo se la tome en la cabecera, y que 
la cuenta de proprios y p6sitos de los lugares de Ia jurisdicci6n no la 
tomen por ser de cuenta de dichos correxidores.- Por el 6, que el juez 
de residencia no la tome a los alcaldes ordinarios y oficiales del 
consejo. 
Recopilaci6n [de] Indias libro 5, titulo 15. De residencias. 
A quien toea nombrar juez de residencia: Por Ia ley 21, se ordena que 
al virrey o presidente toea nombrar juez de residencia. 
Quien la toma al corregidor la toma a sus oficiales: Por Ia 24, que 
cuando se tome residencia al corregidor o alcalde mayor se tome a 
todos sus oficiales. 
En d6nde se ha de dar Ia residencia: Por Ia 27, que los residenciados 
den la residencia en Ia ciudad, villa o Iugar principal de la provincia 
donde hubieren exercido, y que no sean apremiados a darla en otra 
parte. 
Que venga a noticia de indios: Por la 28, que cuando se pusieren edic
tos, publicaren y pregonaren las residencias, sea de forma que venga 
a noticia de los indios para que puedan pedir justicia de sus agravios 
con entera libertad. 
Termino de residencia: Por la 29, se da termino para las residencias 
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de 60 dias, contados desde la publicaci6n de los edictos, y que dentro 
de II ellos queden fenecidas y acabadas; y que si en ellos se les pusieren 
algunas demandas publicas, corran sesenta dias desde el en que 
pusieren la demanda, y dentro de ellos se concluia, sentencie y notifi
que. 
Que durante la residencia suspenda a los alguaciles mayores y sus 
thenientes: Por la 30, que los jueces de residencia, durante esta, sus
penda de sus oficios a los alguaciles maiores y sus thenientes que de
ben darla y que no traigan vara (bast6n), y que entre tanto provean 
otros; y que si acabada la residencia no resultan culpados, los restituia 
al exercicio de sus empleos. 
No tome residencia sobre lo ya tornado: Por la 31, que no tome resi
dencia sobre lo que ya la tiene dado el residenciado. 
Real hacienda: Por la 34, se prohibe a los jueces de residencia y au
diencias tomar la de cuentas de real hacienda. 
A oficiales reales se clara parte de los descubiertos de real hacienda: 
Por la 35, que constando en la residencia alg'lln descubierto de los 
residenciados con la real hacienda, el juez de residencia envie copia, 
con distinci6n de miembros de hacienda, a la caxa del distrito, dirigi
da a oficiales reales, para que estos tomen la cuenta. 
Sentencias. Cuando las executara sin embargo de apelaci6n: Por la 39, 
que el juez de residencia no execute las sentencias que apelaren en 
tiempo y forma los residenciados, no siendo en las cantidades que por 
derecho esta dispuesto (ve la 17 de Castilla). 
Iguales y deposito: Por la 40, que las sentencias pronunciadas en resi
dencia sobre cohechos, baraterias o cosas malllevadas, no excediendo 
la condenaci6n de veinte mil maravedies, sean executadas luego en 
las personas y bienes de los culpados; y si excediere de esta cantidad, 
la hayan de depositar antes de otorgarles apelaci6n. Y que en las 
condenaciones que resultan de pleitos y demandas por las sentencias 
pronunciadas en causas, de que fueron jueces los residenciados entre 
partes o de oficio, diciendo haber sentenciado mal, y que hicieron de 
pleito ajeno proprio, se executaran hasta en cantidad de doscientos 
ducados, dando la parte a quien se aplicaren 364/ fianzas de estar a 
derecho y pagar lo que fuere juzgado y sentenciado. 
Salario del juez de residencia: Por la 42, se ordena que al juez de 
residencia se le sefiale salario a costa de culpados, y no habiendolos se 
le pague de gastos de justicia de la audiencia y, a falta de estos, de 
penas de camara (y luego que haya gastos de justicia se reintegre a 
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penas de camara lo que supli6) y, seg(m Bobadilla, a falta de uno y otro 
de proprios o por reparti.miento. 
El del receptor: Por Ia 43, se manda pagar a! escribano o receptor de 
los mismos caudales que se manda a! juez de residencia, con Ia dife
rencia que para los salarios del tal escribano nunca se ha de tocar en 
penas de camara, ni en otro caudal que sea de real hacienda. 
Que Ia residencia se entregue en Ia audiencia: Por Ia 48, se ordena 
que luego que se acabe de tomar Ia residencia, y de copiar traslado de 
ella, sea obligado el escribano de entregarlo en Ia Real Aucliencia del 
clistrito, au thorizado en forma publica para que se guarde en el archi
vo, y remitir Ia oliginal a! Consejo. 
Relaci6n o memorial que debe enviarse con Ia residencia: Por Ia ley 
41, tit. 34, lib. 2, Recopilaci6n [de] Inclias, se ordena a los jueces de 
residencia que, juntamente con los procesos de ella, envien a! Conse
jo relaci6n particular, finnada de su mano y signada del escribano de 
Ia causa, en que declaren los cargos con particularidad, los testigos 
que depusieron cerca de cada uno, escripturas de su comprobaci6n, y 
a cuantas foxas y n6meros estan (vease el cap. 35 del real auto acorda
do, 1, tit. 6, lib.3) 3651 

Doctrinas de Ia Curia Philipica. 

Que no se ha de tomar residencia a los ministros de justicia 
afiales, pero si a los perpetuos, o cuia duraci6n de oficio es dudosa, 
como son alcaldes de hermandad, etcetera, de conformidad con Ia ley, 
(a) y subspenclidos del exercicio de su empleo durante el tiempo de 
residencia, y aunque interpongan apelaci6n. Y que pasado el termino 
de Ia residencia, ipso facto , sin restituci6n, cesa Ia subspenci6n (b). 
Cuando los oficiales no son ministros de justicia, sino regidores, fie
les, sexmeros, procuradores, abogados, escribanos y otros, si no son 
afiales, pueden ser sinclicados estando en exercicio del oficio; pero no 
se les ha de subspender de el durante Ia residencia, a no ser que re
sulten culpados, por que resultando, aunque sea por Ia secreta y sin 
darles traslado, ni citarlos, han de suspenderse por el tiempo de Ia 
residencia hasta sentenciarla, aunque apelen de Ia providencia. Pero 
sentenciada Ia residencia, se entienden restituidos a! oficio y exercicio 
seg(m Ia disposici6n legal (c). 
(a) Ia 6, tit. 4, part. 3, y Ia 3, tit. 7, lib. 3, Recop. ; (b) ley 2, tit.7, lib. 3, 
Rec. ; (c) ley 14, tit.7, lib. 3, Recop. Castell. 

El juez de residencia, delegado o particular para este efecto, debe 
arreglarse a su comisi6n, y solo conocer de las cosas en que clilinqui6 
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el residenciado por razon de juez. Y asi, de Ia fomicaci6n solo conoce
nl. cuando Ia execut6 el residenciado con prectexto del // oficio. Y si fue 
casada, no debe conocer no acusando el marido. 
Substanciacion de Ia secreta y de Ia publica: Publicada Ia residencia, y 
recibida Ia informacion secreta o de oficio, se hacen y dan los cargos y 
culpas a los residenciados y se les sefiala termino para los descargos, 
el que pasado se determina, sin mas citacion, prueba, ni ratificacion 
de testigos, ni publicacion, ni conclusion (D); y se puede proceder en 
dias feriados. En las demandas publicas se proceda en via ordinaria, 
abreviando terminos. 
(D) ley 13, tit.7, lib. 3, Rec. 
En d6nde se ha de tamar Ia residencia y por quienes, y quien Ia ha de 
sentenciar. = La residencia se ha de publicar en todos los pueblos; 
pero al corregidor y theniente general solo se les ha de tamar en Ia 
cabeza de partido. Y a los demas thenientes, y a otros, en los pueblos 
en donde exercieron. Y a los pueblos, fuera de Ia cabecera, puede el 
juez de residencia enviar escribano o persona de confianza que Ia 
publique, recibir secreta y demandas publicas hasta ponerla en esta
do de sentencia, que esta solo Ia puede dar el juez (E). 
(E) ley 10, tit. 7, lib. 3, Recap. 

El juez de residencia puede ser recusado, en cuio caso el acom
pafiado no ha de ser del cabildo de aquella jurisdicci6n.- Hade tamar 
cuentas de penas de camara, gastos de justicia, proprios y contribu
ciones, y enviar las cuentas al superior; y con elias, ha de enviar Ia 
residencia original con testimonio de las demandas publicas, y en que 
estado quedan, a costa de gastos de residencia o de justicia (f). 
(f) ley 42, tit. 4, lib. 2, Recap. y la 20 tit.7, lib. 3. 
3661 Facultad de nombrar escribano, y en que partes se ha de publicar 
Ia residencia, y como: Si al juez de residencia no se le da escribano, lo 
puede nombrar con tal que sea escribano real y de confianza, y no de 
Ia tierra. La residencia se debe publicar por media de un edicto, que 
se ha de fixar en las partes publicas de los pueblos de Ia jurisdiccion, 
y en el que se dice a quien se toma Ia residencia y por que termino. 
Basta un pregon, y debe cuidarse de que en un mismo dfa se publique 
en todas las partes de Ia jurisdiccion en que se acostumbra, y desde 
ese dia corre el terrnino de Ia residencia. 
Efectos de Ia secreta, y cuando puede sentenciarse: Acabado el tenni
no sefialado o que se sefiale para Ia secreta, causa los efectos de cosa 
juzgada. Y asf pasado, no pueden ser reconvenidos de oficio los 
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residenciados por excesos del oficio, pero puede sentenciarse des
pues de pasado dicho tennino. 

Las demandas publicas se han de poner precisamente dentro 
del termino; pero pasado pueden probarse, proseguirse, fenecerse y 
sentenciarse (G). 
(G) ve Ia ley 29, de Indias y lo dicho a ella. 

Para hacer Ia secreta no se han de citar los residenciados, y en 
ella deben los testigos dar raz6n particular y clara de sus dichos y no 
basta general. Si los testigos estuviesen fuera del pueblo, puede en
viarlos a examinar, aunque sea por medio de requisitorio, y procuren 
saber de los residenciados tanto lo bueno como lo malo (H). 
(H) ley 11, tit.7, lib. 3 y la 12, Ia 11, tit.l6. Part. 3 y a ella Ia glos. 1, in 
fin . 

Los testigos de Ia secreta no han de pasar de II treinta entre 
rexidores, abogados, escribanos, procuradores, y de todas castas y cla
ses; y han de ser id6neos y no sospechosos del residenciado, en cuio 
descargo y defensa pueden declarar sus domesticos, en lo que a ellos 
no toea, y aun contra el (I). 
(I) ley 11, tit.l6, Part. 3. 

Los cohechos, baraterias y derechos excesivos, se prueban para 
Ia pena (aunque no para la restituci6n de Ia parte) por testigos particu
lares id6neos y por presumpciones; y lo mismo el descubrir el secreto 
del acuerdo o juntas, y con ello se procede a pena extraordinaria G). 
G) ley 6, tit. 9, lib. 3, Rec. Ia 1, tit. 27, lib. 4, y Ia 82, tit. 7, lib. 2. 

De las culpas que resulten contra los residenciados ha de hacer 
cargo y dar traslado de elias, y de Ia deposici6n de los testigos, y sus 
nombres; y los descargos por pruebas se les han de admitir durante el 
termino: Pero cuando los residenciados son poderosos, no se les da el 
nombre de los testigos (K). 
(K) ley 13, tit. 7 y 4, tit.l, lib. 8, Rec. Ia 11, tit. 17, Part. 3, y gl. 1. 

Pasado el termino de los descargos, el juez de residencia ha de 
determinar y sentenciar los cargos de Ia secreta, aunque sobre alguno 
de ellos se haya puesto demanda publica (L); y en lo que hallare pro
bado, no solo ha de condenar al residenciado en Ia satisfacci6n de la 
parte, aunque esta no lo pida, mas tambien en Ia pena, quedando al 
arbitrio del superior confirmarla, aumentarla, revocarla o moderarla 
(M). Resultando bueno el juez de residencia, lo debe dar por tal y 3671 

de quien S.M. se puede servir en iguales oficios y en otros maiores. 
La sentencia que diere el juez de residencia contra los thenientes y 
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mas oficiales por excesos del oficio, se debe executar sin embargo de 
apelaci6n (N). 
(L) L. 41, tit. 4, lib. 2, Rec. ; (M) L. 12, tit. 7, lib. 3, Recop. ; (N) ley 9, 
tit. 6, lib. 3, Recop. 

Doctrinas del Solorzano 

Que pueden darse por procuraci6n, y que a las Audiencias compete 
despachar a estos jueces: Politica Indiana lib. 5, cap.10, que pueden 
darse las residencias por medio de procurador, quien debe tener una 
suficiente instrucci6n para responder a todos los cargos, sin que pue
da escusarse. Y en el cap. 3, dice: Que a las Audiencias compete des
pachar jueces de residencia de correxidores, etcetera, sin que sea 
necesario remitirlas al Consejo. 

Doctrinas del Bobadilla 

Comisi6n. Para que casos no es bueno darse: Politica, lib. 5. Que, arm
que a los pueblos que no son cabecera puede el juez de residencia 
enviar al escribano, o a otra persona, pero que sera bueno que no les 
de comisi6n para exarninar cerca de delitos graves, y sf que vayan los 
testigos a decir de esto ante el mismo juez de residencia. 
Testigos de Ia secreta. Cuales deben ser: Los testigos de Ia secreta 
deben ser id6neos, y no viles ni enemigos de los residenciados, ni 
personas a quien hayan puesto en prisi6n, ni los capitulantes, ni los II 
seductores o aconsejadores de capftulos, ni los domesticos de Ia casa 
en que se hacen juntas para capftulos. 
Testigos citados. Siempre son id6neos: Cuando en Ia secreta se ofrece 
alg(In testigo a declarar algunas cosas que no se le preguntan, en Ia 
cabeza de su declaraci6n se debe hacer menci6n de esta oferta del 
testigo. 

Los testigos citados, aunque sean sospechosos, deben exarninar
se tanto para los cargos como para los descargos. 
Precapci6n en el examen de Ia secreta: En Ia secreta proceda el juez 
exarninando a cada testigo a solas, sin llamarlos por medio de alguacil 
y, en fin, de modo que ni se perciba quien fue testigo, ni lo que dijo. 
Por que personas es responsable el corregidor: No s6lo debe ser resi
denciado el correxidor por lo que el hizo, sino tam bien por los excesos 
de sus thenientes en el oficio de tales, y pagar por ellos los cohechos, 
a no ser que hayan dado fiadores, que primero se harii excursi6n con
tra dichos thenientes y fiadores. Lo mismo por Io que los criados del 
correxidor hayan sacado, fiado de comer, etcetera, y no Io hayan 
pagado. 
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Fianzas de estar a residencia: A1 principio de Ia residencia debe el 
juez de ella mandar notificar al corregidor (o a su procurador) que 
exhiba las escripturas y obligaciones de fianzas, que el y sus thenientes 
dieron de asistir a ella; y si los thenientes no las dieron, respondeni 
por ellos. 
Media annata y titulos de thenientes: Los thenientes deben pagar 
media annata, y pagarla por ellos, si no lo hicieron, el corregidor; y 
que hayan tenido titulo y llevado confinnaci6n. Y no justificando con 
certificaci6n de oficiales reales, el haber enterado, asi ellos 368' como 
el alcalde mayor Ia media annata, se dejara este punto reservado para 
el superior, a fin de que por oficiales reales se haga Ia regulaci6n, y en 
su viltud Ia exhiban los residenciados. 
Cargos: Ni se deben hacer cargos de cosas tenues ni, en caso de no 
haber siquiera un testigo de cierta ciencia, a no ser que sea sobre 
cohechos, barateria, etcetera; y en el cargo se le ha de expresar en que 
tiempo, causa y forma. Para hacer cargo de parcialidad, ha de estar 
probada esta concluientemente; y generalmente, los cargos comunes 
que se hacen al corregidor, se deben hacer a sus thenientes. 
Pena de las setenas: La pena de las setenas, que es informatoria y 
consiste en devolver el juez lo malllevado y seis veces mas, se impone 
por Ia ley 1, tit.l6. lib, 4, Recop., por llevar Ia pena del omicillo (sic) 
indebidamente, o salarios o derechos demasiados, o parte de las pe
nas de camara, o de las rentas reales, o de repartimiento de cosas de 
comer, o de ob·as a costa del pueblo; o por hacer avenencias o concier
tos antes de sentenciar; o sobre setenas; o por executar primero Ia 
pena del marco, contra los amancebados, que Ia del destierro. Dicha 
pena de setenas no esta en uso, y si que en los casos que correspondia, 
se haga una condenaci6n pecuniaria arbitraria. 
Secreta y lo acomulado. Se manda original: La residencia o pesquisa 
secreta, y procesos a ella acomulados, se envian originales al superior, 
ley 20, tit. 7, lib. 3, Recop. II 
Edicto y sus principales puntos. 
Preg6n de residencia.- En que se incluien los puntos mas necesarios 
y principales que ha de tener el edicto que se publique Oos demas 
pueden verse en el Bobadilla fol. 731). 

Sepan todos los vecinos de esta ciudad, su tierra y jurisdicci6n, 
como, por mandado del Rey don Carlos nuestro senor (o por la Real 
Audiencia de tal parte, etcetera) ha venido a ella por juez de residen
cia don F[ulano], para tomarla a don F[ulano], corregidor que ha sido 
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de ella, y a sus thenientes y mas ministros de justicia, depositarios, 
thesoreros etcetera. Por tanto cualquiera persona que contra los suso
dichos quisiere pedir o demandar alguna cosa civil o criminalmente, 
asi por agravio o injusticia que le hayan hecho, o cosas que le hayan 
llevado indebidamente, o cobrado derechos demasiados, o injurias, o 
otros excesos que contra ellos bayan cometido, parezca ante el dicho 
juez de residencia dentro de treinta dias (o el tiempo que debe durar 
Ia residencia) que corren desde hoy en adelante. Que en ese termino 
les admitira cualesquiera demandas y querellas. 

Y si algunos capitulos se hubiesen de poner, se advierte, que ha 
de ser dentro de veinte dias (o el que se seiiale, siendo menos que la 
mitad del de residencia) que corren desde hoy, con apercibimiento 
que pasado el un termino, y el otro, no les seran admitidas las dichas 
demandas ni capitulos, y los habra por exclusos; y desde luego los 
pronuncia por no partes para ello. 

y por que con mas libertad puedan pedir 3691 y seguir su justicia 
contra el dicho corregidor y sus oficiales, y contra los rexidores y mas 
residenciados, el dicho juez de residencia desde luego toma y recibe 
a las dichas personas demandantes, querellantes o capitulantes, deba
jo del seguro y amparo del Rey. Y los que por raz6n de las quejas y 
demandas que se les intentaren poner, o pusieren, amenazaren o 
injuriaren de obra o palabra, por el mismo caso incwTan en las penas 
de los que quebrantan los seguros y amparos reales; y mas, incurran 
en pena de cien mil maravedies por rnitad, cimara de S.M. y parte 
dannificada. Y a los unos, y a los otros, el dicbo juez oira y guardara su 
justicia. Dado en tal parte, a tal bora, de tal dia, mes y aiio. 
Por el interrogatorio que va en la comisi6n se deben hacer los cargos 
de la secre ta. Y los especifica el Bobadilla. Lugar citado fol. 733 
Testigos y acusadores inhabiles: Pueden acusar y capitular todos los 
no prohibido. Y el que no puede acusar no puede capitular, como no 
pueden: la muger, el menor de 25 aiios sin su curador, el juez, el 
infame, el testigo falso, el que recibi6 dinero por acusar o por apartar
se de Ia acusaci6n, el que hubiere propuesto y no acabado dos acusa
ciones, el pobre que no tenga cincuenta castellanos de hacienda, el 
c6mplice en el delito, el esclavo, el ahon·ado, el hijo, el nieto, el her
mano, el hijo de leche, el criado, familiar y el enemigo capital. 
Delitos exceptuados: Lo cual se entiende no siendo los delitos de trai
ci6n, herejia, sodomia, falsa moneda, simonfa, blasfernia, y otros ex
ceptuados. 
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II CapituJando muchos un mismo deli to, que capitulante se debe dejar 
por author: Capitulando muchos de unas mismas circunstancias y cer
ca de un mismo delito, se atiende al que capitulo primero; y si todos 
juntos, al que al juez de residencia parezca de mejores circunstancias 
y conducta. Puede tambien el juez despreciar algunos capitulos por 
impertinentes, tenues, etcetera, y admitir otros. Los capitulos regu
larmente se admiten y sefiala termino para ponerlos, y lo regular es 
sefialar menos de Ia mitad del de Ia residencia. 
Capltulos. Como debe recibirlos el juez: Los escriptos o acusaci6n de 
capltulos no debe el juez dejarlos proferir en publico, sino mandar 
que se los lleven para proveer justicia. Y si su ordinata estuviese inde
cente o injuriosa, volverlos al capitulante para que, con direcci6n del 
leb·ado, los presente como corresponde. 
Y flanzas que han de dar los capitulantes: Y presentados, debe mandar 
el juez, por auto, que los capitulantes den flanzas legas, Ilanas y abo
nadas, de que si no probaren dichos capitulos pagaran juzgado y sen
tenciado, cuia 6.anza ha de dar tanto el capitulante rico como el pobre. 
Citacion. Nose hace al capitulado en la secreta ni se ratifican los tes
tigos: Los jueces cuiden y castiguen a los que hicieren juntas y cons
piraciones contra los residenciados, o para buscar los testigos o 
formarles capitulos. Y advierta que en la secreta, para jurar testigos, 
declarar, ni para cosa alguna, se cita al capitulado; y por eso los testi
gos de la secreta no hacen fe en Ia ptlblica, sino se vuelven a presen
tar y ratiflcar, por que en Ia secreta no se ratifican los testigos. 
Testigos. No pueden serlo los que se nombran a favor del residencia
do. Pueden ser testigos y pena de falso: Los capitulantes no pueden 
ser testigos unos por otros, ni el solicitador de los capitulantes, el que 
dicto los capitulos, ni el que los escribi6; el que en un capitulo le puso 
falsamente, no hace fe en los demas. Los hombres viles no conocidos 
no pueden capitular. Los 3701 que dijeron palabras de amenazas contra 
los residenciados tampoco se deben admitir; pero todas las personas 
referidas son habiles para los descargos del residenciado. El juez debe 
castigar de oficio, en pena arbitraria, al testigo falso. 
Procesos acomulados: Los procesos acomulados a Ia secreta deben 
remitirse originales al superior, como queda dicho. Pero los aco
mulados a Ia publica debe mirar el juez si todo el proceso conduce al 
capitulo, en cuio caso lo debe remitir original con la residencia; pero 
si solo alguna parte de el es conducente, con citacion de las partes, 
con orden y apuntamiento del juez, y signadas de los escribanos de las 
causas, se remite testimonio en lo conducente. 
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Demandas particulares. Dentro de que termino se deben poner, y 
c6mo se siguen: Las demandas y querellas particulares deben poner
se dentro de treinta dias cuando la residencia es por noventa, y dentro 
de los treinta se ha de notificar al residenciado dicha demanda; y esta 
se sigue en via ordinaria, con terminos proporcionados y que seiiala el 
juez de residencia. (No obstante es dudoso si deben admitirse duran
te la residencia aunque sea el ultimo dia). 
Cuentas y gastos de proprios. 
Proprios de la ciudad o Iugar. Quienes han de dar cuenta, en d6nde y 
c6mo: El tomar estas cuentas es proprio del Rey, como administrador 
de la republica, a cuio benefico se establecieron estos caudales y de
ben dar cuenta de ellos II todos los que los administraron, y el 
correxidor, y tomarlas el juez de residencia en la Sala de Ayuntamien
to a puerta abierta y publicamente; reintegrar a Ia caxa los que se ha
llen en particulares, y justificando los administradores los gastos con 
las libranzas. 
En que se puede gastar este caudal y c6mo: Del dinero de propios se 
deben pagar las obras publicas, repararse las hechas y concluirse las 
principiadas; pero para emprender obras nuevas, es de adve1tir que 
hay algunas que necesitan orden del Rey, como son castillos, etcetera, 
y sin ella no se pueden hacer, y lo en elias gastado sin dicha licencia 
no se debe pasar en cuenta. Tambien se suelen pagar de este caudal 
los sueldos de correxidores. Los mayordomos de proprios no pueden 
gastar este caudal sin libranza del ayuntamiento y del correxidor, y 
con recibo del subjeto, a cuio favor se libr6, o artifice que hizo la obra; 
este recibo basta ser simple. Y lo mallibrada lo han de pagar, prorrata, 
el correxidor y rexidores. 
Mayordomo. C6mo debe justificar los gastos: El mayordomo debe 
presentar el libro de cuenta y raz6n de estos gastos, hecho con toda 
claridad y sin confusi6n, y si no lo hubiere puede ser condenado en el 
dos tanto del interesse. Las partidas de consideraci6n debe justificar
las con testigos o documentos; pero partes de cartas, sogas y otras 
menudencias, se justificaran s6lo con el asiento del dicho libro. Y no 
pasando de seis reales Ia partida, gastado o que se haya de gastar, con 
libramiento verbal del ayuntamiento, quedara libre de cargo dicho 
mayordomo. 
Traslado de los cargos de este caudal y cuando se debe tomar Ia cuen
ta: Cuando alguno de los residenciados resulta por la secreta culpado 
en dolo, fraude o mala administraci6n de proprios, se le debe dar 
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traslado de estos cargos, para que de los descargos. Y las cuentas de 
este caudal se deben tomar 371' a los tres o cuatro elias de principiada 
Ia residencia. 
Sisas y repartimientos. 
Para que pueden hacerse y hasta que cantidad: A falta de proprios es 
cuando se echan sisas y repartimientos, y de tres mil maravedies arri

ba no pueden echarse sin licencia del Rey, pena de 50 mil maravedies 
para Ia camara. Se tomani cuenta de en que se han gastado, y se remi
tinin con la residencia. Pueden los vecinos, de mutuo consentimiento 
para alg6n gasto comun, echarse repartimiento, aunque exceda de los 
3 mil maravedies; y tam bien se puede echar dicho repartimiento cuan
do nose puede ocunir porIa licencia de S.M., con Ia brevedad que 
pide la ocurrencia y necesidad, y lo mismo para traher bastimentos, 
dar prometidos por las posturas de abastos, etcetera. 
Por quienes y como deben hacerse: Para hacer los repartimientos de 
alcabalas, tributos, derramas, etcetera, deben asistir el procurador 
general, rexidores y justicia, con algunas otras personas inteligentes, 
a quienes Ia justicia o las cuadrillas (seg6n costumbre toea el nombra
miento) nombren por repartidores; y estos han de cobrar precisamen
te por el primer repartimiento sin que tengan facultad de immutarlo o 
alterarlo, pues esto compete al correxidor a vista de ellos, y con cono
cimiento de Ia desigualdad o injusticia con que esta hecho, por haberlo 
conocido asi o por queja de los injuriados en dicho repartimiento. II 

Penas de Camara. 
Otros Haman condenas fiscales. 

Debe cuidar el correxidor de que se cobren, depositen y no se 
gasten, y al fin del afio tomar cuenta al receptor de elias, y remitir 
dentro de quince dias el alcance con Ia misma cuenta al receptor ge
neral. Y el juez de residencia averigtie si hubo alguna negligencia en 
ello, ha de rever las cuentas tomadas, hacer cargos de lo culpable, y 
enviar el proceso de ello y un traslado de las cuentas al superior con Ia 
residencia. (Ve la ley 42, tit. 4, lib. 2, Ia 35, tit. 6, Ia 19, tit. 7, lib. 3 y Ia 
13, tit. 14, n.18, XI. Otros si mandamos que los jueces ordinarios:: Lib. 
2, recop. y ve lo dicho atras por Ia Curia Philipica) Ia usurpaci6n o 
fraude cometido por alglin ministro de justicia en estas penas se cas
tiga con las setenas, a no estar dispuesta otra cosa. 

Gastos de justicia 

Deben remitirse las cuentas con Ia residencia, y c6mo se debe gastar 
este caudal: Con la residencia y cuentas de proprios se deben mandar 
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tam bien al superior, o audiencia a quien toea, las de gastos de justicia, 
principalmente cuanto a su gasto y consumo. Y el correxidor puede 
nombrar y compeler a cualquiera a que sea receptor de elias, y este 
debe entregarlas por libranza, como las de camara. 
En que puede invertirse el dinero de estos gastos: Puede gastarse el 
dinero de estas penas en se- 3721 guir y prender ladrones y otros delin
cuentes, cuando no hay parte interesada que los siga, ni los delin
cuentes o culpados tengan bienes. En poner guardas a presos o 
retraidos, en cuio caso se les ha de dar con mucha moderaci6n lo que 
baste para su sustento. En pagar salarios y costas a alguaciles y escri
banos que van a hacer informaciones y a hacer prisiones, cuando los 
culpados no tienen bienes, lo que debe hacer constar el juez antes de 
pagar de gastos de justicia. En remitir delincuentes a sus jueces, no 
teniendo bienes Ia parte que puede ni el reo. En Ia defensa de Ia 
jurisdicci6n real con Ia eclesiastica. Competencias, asi con esta como 
con otras seculares, y en cualquiera otra defensa del oficio. Puede el 
correxidor nombrar cada afio un alguacil de vagamundos y sefialarle 
salario en este caudal. 
Salario del receptor de residencia. No debe tocar en penas de camara 
ni en nada de Real Hacienda: AI escribano o receptor de residencia, 
de lo obrado en Ia secreta se le debe pagar de este dinero, y a su falta 
de penas de camara; y a falta de estas de proprios (vease lo dispuesto 
por Ia ley 43 de Indias). Es probable que Ia rernisi6n de residencia al 
superior en los pueblos realengos debe hacerse de gastos de justicia y 
no a costa del corregidor, pero parece estar en pnictica lo contrario. 
Tambien puede sacarse de este caudal lo que es preciso para Ia casa 
de justicia, por racionero del despacho de esta, pero no lo que sirve a 
Ia mayor comodidad o al gusto de la persona del corregidor. 
Siguen los gastos de este caudal: Puede darse de gastos de justicia 
premio al que hace alg(Jn servicio muy seiialado a Ia republica, o a Ia 
justicia, aunque el que lo hizo tenga sueldo y sea ministro de justicia, 
como si noticiase una extraordinaria felicidad del Rey o hiciese una 
prisi6n de un hombre muy facineroso o otros semejantes. Tambien 
debe salir de este caudal " lo gastado en hachas para rondas, fuegos, 
incendios de obras, y todo lo necesario para ocurrir a estas desgracias; 
y lo rnismo el salario de alguacil y portero. 
Libro de estas condenaciones. Quien debe tenerlo: Debe haber libro 
de estas penas en poder del conexidm; y asentarse en el las conde
naciones, cobros y expendios, con raz6n clara e individual. En la 
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cuenta y cargos de estos gastos, como el correxidor no haya embolsa
do el dinero ni convertidolo en sus proprios usos, sino en utilidad del 
oficio, seg(Jn a el le pareci6 conveniente, no debe escrupulizarse ni 
usarse por ello con el de rigor en Ia residencia, por que puede gastar
se este caudal seg(Jn buen albedrio. 
La cuenta de estas personas se remite con Ia residencia: Las cuentas 
de proprios, penas de camara y gastos de justicia, se deben remitir en 
testimonio, con Ia residencia, al superior, a donde esta se remite. 
Penas o condenaciones para obras publicas y pfas. 
La cuenta de estas condenaciones no se remite con Ia residencia: Debe 
el correxidor llevar cuenta y raz6n de estas condenaciones y de su 
distribuci6n, y darla al juez de residencia; pero esta cuenta no se re
mite con Ia dicha residencia al superior, como Ia de penas de cima-
3731 ra, etcetera. 

En que pueden verificarse estas condenas y en que pueden invertirse 
y como: Iguales condenaciones las puede hacer el juez en Ia mitad de 
las penas arbitrarias: y deben invertirse con preferencia en aquella 
cosa para que se destinaron, como si se condenase a alguno en alguna 
cantidad para iglesia, presos, composiciones de obras publicas, mo
nasterios, doncellas, huerfanos, viudas, pobres, enfermos o hospita
les, etcetera. 
Cargo de elias: Sin cuio embargo lo aplicado a una obra puede, por 
conviene (sic) del publico, gastarse en otra; pero de ning(Jn modo en 
utilidad de sus sirvientes, allegados, parciales, etcetera. Habiendo 
fraude en Ia aplicaci6n de estas penas, debe hacer cargo el juez de 
residencia al culpado. 
Formalidad de juramento en estas y otras cuentas: Asf estas cuentas, 
como las de penas de camara, gastos de justicia y proprios, las ha de 
jurar al pie el receptor, mayordomo, correxidor, rexidores y mas per
sonas que las dan, y los contadores que para tomarlas nombra el juez 
de residencia, diciendo que son ciertas y verdaderas, sin dolo, fraude, 
ni ocultaci6n alguna. 
Visita de los terminos de Ia jurisdicci6n. 
Cuantas visitas debe hacer: El correxidor o justicia mayor tiene obli- I 
1 gaci6n de visitar los pueblos, aldeas, lugares, mojoneras y terrninos 
de su jurisdicci6n, una vez cada afio (ley 6, titulo 6, libro 3 y la 18, 
titulo 7 del mismo libro), pero ya se tiene por bastante el que lo haga 
una sola vez durante su oficio. 
A quienes debe llevar para ella: Para esta visita se nombran en el 
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ayuntamiento dos rexidores para las mojoneras, para que vayan con el 
corregidor o con su theniente. 
Como debe empezarla: Entrando en ellugar manda el correxidor pre
gonar que cualquiera persona que estuviere agraviada y quisiese pe
dir justicia contra los alcaldes ordinarios y de Ia hermandad, rexidores 
y otros oficiales publicos de Consejo, y de otras personas, parezcan 
ante el que los oini y administrara justicia. 
Sepa como procedieron aquellos justicias: Informese si aquellos justi
cias o ministros han usurpado jurisdiccion del corregidor; si han deja
do de prender y remitir delincuentes. 
Lo que puede actuar en esta visita: Procure el correxidor en esta visi
ta despachar todos los negocios que hubiere y pudiere commoda
mente, y con especialidad los de viudas, huerfanos, pobres, impedidos 
y enfermos, que sin gran dificultad no pueden ir a seguirlos fuera de 
los lugares donde viven. 
Cuanto a labradores: Y en estos pleitos que ocurren en Ia visita entre 
labradores, proceda sumariamente y de plano (esto es, oidas verbal
mente las partes o por lo que se puede coligir de sus escriptos, si los 
dieren, o de lo que se le informe al corregidor por alguna persona o 
personas fidedignas). 
Visita de otras cosas: Visite los mesones, pesos y medidas, tiendas y 
bodegones, informandose de las posturas y remates de los abasteci
mientos, del servicio de ellos y del encabezarniento de sus alcabalas y 
repartimientos que se hacen, rentas foraneas y 3741 otras. 
Libro de consejo y en que se gastaron proprios, repartimientos, ren
tas, etcetera: Sepa si hay libro de consejo y mande al fie] o escribano 
del Iugar que lo exhiba ante el escribano de Ia visita, informandose, 
por el y por los oficiales de los proprios, rentas y otros aprovecha
mientos del tal Iugar: Sepa como se han arrendado y en que se han 
gastado desde Ia visita pasada; y asi mismo si han hecho alglln reparti
miento desde Ia dicha visita por provision real o mandamiento de su 
superior; y sepa quien fue el cogedor, en que se gastaron dichos 
repartimientos, y como. 
Alcances por lo antecedente y cargos: Tambien se informe, del mayor
domo o del procurador del tallugar, si han cobrado el alcance hecho a 
sus antecesores y en que lo han gastado. Haga cargos y alcances, como 
hallare que se deben hacer, mandando a los oficiales que los cobren 
dentro de los dias que seiiale, y que lleven recaudo bastante ante el a 
Ia ciudad o parte de su residencia, dentro de tantos dias de como se 
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han cobrado, y las diligencias hechas en ello 
Ordenanzas de los pueblos: Vea las ordenanzas que tienen los pue
blos; si estan hechas con authoridad de Ia ciudad, o confirmadas; o si 
son antiguas y observadas; y si hay alguna que convenga quitar, alte
rar o afiadir. No consienta imposiciones, ni novedades, y deje orden 
en cada pueblo, y capftulos de buena gobemaci6n, y de reformaci6n 
en lo que convenga, y de como han de distribuir los proprios de Con
sejo, y lo demas que le pareciere necesario. Todo escripto en el libro 
de cuentas y visitas del Consejo. 
Expecial encargo de esta visita: La visita de los terminos, asi de Ia 
ciudad como de los lugares de Ia jurisdicci6n, esta muy encargada a 
los corregidores, expecialmente por Ia ley 6, titulo 6, libro 3, Recopi
laci6n, y es lo que menos se cumple, dejando entrar al vecino en los 
bienes concejiles, al extraiio en los realengos, y al rexi- II dor, (de cuio 
oficio es, como administrador, esforzarse a mirar por las cosas de su 
pueblo) que se los apropria para si, despojando a su vecino y a su 
patria de ellos. 
Mojones. Con que formalidades se deben mudar: Debe cuidar muy 
particularmente que no se cometan estos excesos: Que no se usurpen 
campos publicos, ni particulares, ni se muevan o quiten las piedras o 
mojones puestos por limites. Y para ello, con citaci6n de los vecinos y 
colindantes de dichas tierras, y con hombres viejos, alee y remueva 
los mojones, y restituya lo usurpado y tornado; a cada pueblo lo que es 
suio. Execute las sentencias que se dieron en las visitas pasadas. No 
pennita que el poderoso, y el que no lo fuere, entren en terrninos que 
no les corresponden, con colores sophisticos, falsos, con titulo simula
do o con una posesi6n clandestina, o apelaci6n frivola, o con una tole
rancia negligente, o por alguna concordia con algunos rexidores; todo 
lo cual esta prohibido por Ia ley de Toledo 3, cum seq. tit. 7, lib. 7, 
Recopilaci6n. 
Para que cosas de Ia visita puede comisionar al theniente: Esta visita 
de Ia tierra y de las villas se puede hacer por medio de los thenientes, 
aunque sean naturales, seglln Ia ley 6, titulo 6, libro 3, Recopilaci6n. 
XL Y asi mismo. Pero Ia visita de los terminos y mojoneras Ia ha de 
hacer el corregidor por su propria persona, seglln Ia ley 6, al capitulo 
6 y Ia 18, titulo 7, libro 3, Recopilaci6n. 
No lleve salario ni regalos: No han de llevar por estas visitas salario 
alguno, comida, hospedaje, ni regalo, cuando Ia hacen como jueces 
ordinarios y tienen salario seiialado por correxidores, como lo 
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previenen las !eyes 21, titulo 5, y Ia 1 y 8, titulo 6 y Ia 5, titulo 9, libro 
3, Recopilacion. Y esto aunque haya costumbre inmemorial de lo con
trario. 
375/ 

851 Residencias. 
Tasacion de derechos: Don Carlos por Ia gracia de Dios Rey de 
Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalen, etcete
ra. Por cuanto y a mi servicio y execucion de la justicia conviene se 
tome residencia a D[on] F[ulano] del tiempo que hubiere servido el 
empleo de gobemador, etcetera, de tal parte, etcetera, y os prevengo 
que este despacho le habeis de presentar en Ia respectiva Audiencia 
para que se halle noticia de ello y tase los derechos que debrus llevar, 
como tambien los de alguacil y escribano, con arreglo a lo dispuesto 
por mi real cedula de 29 de agosto de 1768. Sin cuia precisa circuns
tancia, es rni voluntad que no pongrus en practica Ia evacuacion de 
esta comision, etcetera.= Yo el Rey. Yo don Antonio Ventura de 
Taranco, secretario del Rey nuestro sefior, la hice escribir por su man
dado. 
Que los tase Ia Audiencia y con que consideraciones. 
Cedula de 29 de agosto de 1768. 

Y considerando que los jueces de residencia que yo nombrare 
deben presentar a rni Virrey y Audiencia sus despachos para que se 
les de el pase, he resuelto dejar al prudente y regulado arbih·io de los 
mismos Virreyes y Audiencias el sefialarles entonces el salario que 
han de percibir, las leguas que han de andar cada dia, los derechos 
que han de cobrar el escribano y alguacil que los acompaiien, y las 
cantidades que deben abonarse por los gastos del papel comun y se
llado, procediendo a Ia justa regulacion con respecto a las particulares 
circunstancias del pafs, a lo mas o menos fragoso del camino, y a lo 
barato o caro II de los viveres, del alquiler del carruaje, y del papel 
comun, cuio precio, como natural y no tasado, suele ser muy vario en 
cada provincia, seglin Ia diversidad del tiempo y ocasiones. Que se 
haga tambien lo mismo con los jueces de residencia que, en los casos 
permitidos, pueden nombrar rnis Virreyes = Fecha en San Lorenzo, a 
29 de agosto de 1768.- Yo el Rey = Por mandado, etce tera ... y tres 
rubricas de los senores del Consejo. 
Lo que se pide por Ia fiscalia: En cumplimiento de iguales despachos 
y real cedula aconstumbra pedir Ia fiscalia en Guadalaxara, cuando el 
real despacho no lo presenta el interesado, sino que se recibe por el 
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maritimo, que se escriba al juez de residencia primeramente nombra
do por el oncio, que ocurra a habilitarlo en la forma ordinaria, y se 
acuse el recibo a S.M. en los dos primeros correos maritimos. Y cuan
do lo presenta el interesado, que ante todas cosas se tasen de acuerdo 
pleno los derechos que debe llevar dicho juez, y su alguacil y escriba
no, con arreglo a lo dispuesto en el despacho, y en Ia real cedula de 29 
de agosto de 768. Lo cual executado, y hecho por el juez el juramento 
necesario, se le expida real provision de comisi6n de residencia con 
inserci6n del real despacho, auto de tasaci6n de derechos, y diligen
cias de juramento para que lo cumpla. 

Por Ia ley 21, titulo 7, libro 3, de Ia Recopilaci6n de Castilla, se 
ordena que los jueces de residencia hagan juramento en el Consejo, 
estando presentes; y no estandolo, en Ia parte a d6nde fueren comi
sionados. 

376' Por Ia 8, del mismo titulo y libro se ordena que los jueces de 
residencia guarden todos los capitulos y !eyes que estiin mandadas 
guardar por el titulo precedente, o 6°, de dicho libro 3°, a los corregi
dores, y asi lo ensefia el senor Paz impisexi. 

A estos porIa 40, del indicado titulo 6°, se les manda hacer 
juramento, cuia formula prescribe Ia 7, titulo 2, libro 5, de Ia de In
dias. 

Y por la ley 2, titulo 1°, libro 2, de las de Indias, se mandan ob
servar las de Castilla en lo que no estuviere declarado por aquellas. 
Nota: La tome a !eyes, en junio de 81, o julio, del tiempo que sirvi6 la 
alcaldia mayor del Ahualulco, e hice juramento en la audiencia. 

Las dadas ultimamente a Serrano, por el Rey, hizo juramento en 
la Audiencia de Guadalaxara. 
El Rey = Don Pedro Nunez de Villavicencio. 
J ueces de residencia no adeudan media annata. 
377/ 




