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UNA MIRADA COMPARATIVA SOB RE L AS 
REALES AUDIENCIAS fNDTANAS 

Rafael Diego-Fermindez 
El Colegio de Michoacdn 

La mej or manera de procedcr cs considerar Ia historia comparativa como 
lo hi zo Marc Bloch: como un instrumento para plantear y probar hip6-

. I 
lCS IS. 

E STUDIOS COMPARAT IVOS SOBRE L AS AUDIENCIAS 

In troducci6n 

El organizador del Coloquio, doctor Oscar Mazfn, me pidi6 que presentara un estudio com
parative de las Audiencias Indianas, y eso es lo que intento hacer en este trabajo. 

Dado que el propio organizador acaba de publicar una traducci6n suya y de Paul 
Kersey a un attfculo de John H. Elliott en Ia revista Relaciones, pues, no me qued6 mas reme
dio que acudir a dicho attfculo para saber que se entendfa por "estudio comparative··, pues ya 
se sabe que en esto de los conceptos Ia gente suele entender unas cosas por o tras. 

En el citado artfculo, el reputado hi storiador ingles hace una serie de reAexiones inte
resantes, especialmente porque son resultado de su propia y ex itosa experiencia sobre la hi s
toria comparativa entre Richelieu y el Conde-Duque de Olivares, y debido tambien a que se 
encuentra ahora embarcado en un ambicioso proyecto comparativo entre las colonizaciones 
de Angloamerica y de Hispanoamerica. 

La primera conclusion contundente a Ia que llega es que " Ia historia comparativa 
nunca fue m<1s necesaria que hoy"'. Aunque no explica expresamente el porque de Ia urgencia 
por el seflal ada, en su ensayo afirma que Ia hi sto riograffa contemporanea ha cafdo en una 
pejigrosa atomizac i6n que lleva a los histori adores, con c ierta soberbia, a considerar todo lo 
que estudian como original, unico y excepc ional. 

Obviamente que contra este mal Ell iott recomienda el antfdoto de Ia historia compa
rativa. El riesgo de dar recetas raclica en que si e l que las proporciona no es un verclacle ro 

I. John H. Ellioll. "La Hi ;; Joti~ Cnmparati\a··. ~n/ldud~>ll< ' ' · /;._\'1/ltli<" tie Hi.l'foriu r Sodetfud mim. 77. Tradtuxit>n d~ 6s,ar ;\b;in y 
Paul Ker c:y. t>·t.:~ico. r.J Cnk gio tk 1\ li chn~dn. lm i,·rno 1999. vol. XX. pp. 229·2~7 tp 2.>71. 
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M EX ICO EN EL MU DO HISPAN ICO 

experto en el tema del que presume. solo logra engaii.ar a los credulos que le escuchan. Para 
nuestra fort una E lliott , como ya se anuncio, sabe perfectamente de lo que habla gracia a sus 
propias investi gaciones de muchos aiios, de ahf que se tome Ia molestia de explicar con toda 
seriedad y claridad que es lo que entiende por historia comparativa, y como no resulta nada 
fac il de in ten tar -aunque desde luego que vale Ia pena hacerlo. 

Una primera advertencia que nos hace es que no hay que confundir Ia historia compa
rativa con Ia yuxtapos ic ion de informacion sobre dos unidades hi storicas determinadas . La 
diferencia entre ambas es que en Ia histo ria yuxtapuesta solo se proporciona Ia informacion 
sobre cada una de las unidades, y nose sacan mayores conclusiones. En cambio, Ia verdadera 
historia comparativa debe de resultar un instrumento para plantear y probar hipotesis, como 
lo habfa recomendado en su tiempo Marc Bloch. 

Ahora bien, para intentar llevar a cabo una hi storia de esta fndole, es obvio que hay 
que comparar o confrontar una cosa con o contra otra. Dec imos con o contra, pues Elliott 
nos advierte que en este tipo de trabajos resultan tan importantes las semejanzas como las 
diferencias entre las unidades de estudio, pues tanto unas como otras nos permiten formular 
una serie de preguntas y de hipotesis que vendran a enriquecer el trabajo. Pero, entonces, 
(,Como saber que es lo que se puede o se debe comparar con que? Elliott demuestra que no 
hay una formula exacta que resuelva tan ardua cuestion y que mas bien eso queda a criteria 
de cada historiador; el, por su pa11e, procede a dar una serie de ejemplos para demostrar como 
todo, finalmente, resulta comparable en potencia - incluso manzanas con naranjas-, siempre 
y cuando se formulen las preguntas adecuadas. 

Sin embargo, aparte de las dificultades seiialadas, hay que tener muy presente ciertos 
riesgos que presentan las historias comparativas, que las hacen tan cuestionables como las his
torias atomizadas. Los riesgos en cuestion radican en que las histmias comparativas dependen 
de las sfntesis de las monograffas, las cuales caen en el extrema de las generalizaciones. 

Nuestra conclusion al respecto es que a todas luces resulta atractiva Ia historia com
parativa. sabre todo por que nos permite matizar nuestro objeto de estudio a! contrastarlo con 
aJgun caso dado. El exito o el fracaso de esta historia comparativa dependera de Ia habilidad 
de cada historiador a! seleccionar el objeto o unidad que servira para intentar Ia comparacion, 
y de Ia maestrfa en formular preguntas y en arriesgar interpretaciones sobre las semejanzas y 
diferencias que vaya encontrando. 

En nuestro caso pa11icular vamos a intentar reali zar en este trabajo una re fl ex ion sobre 
lo que, a Ia luz del articulo de Elliott, serfa una historia comparativa de las Audiencias India
nas. Para e llo hemos seleccionado una serie de unidades de comparac ion, y vamos a tratar 
tanto de Ja historia particular de cada una como del con junto de todas. 

81BLIOGRAFiA SOBRE LAS REALES AUDIENCIAS l NDIANAS 

Nuestra primera comparac ion, Ia mas obv ia y elemental por Ia que necesariamente hemos 
de partir, cons iste en contrastar lo que se ha escrito sobre las Audiencias lndianas y de ahf 
sacar alguna conclusiones. Como Jo que se pretende noes un estudio exhaustivo sobre todo 
lo que se ha escri to sobre las Audiencias, sino ofrecer una reflexion panonimica que permita 
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UNA MIRADA COMPARATIVA 

vislumbrar las grandes lfneas que se.han seguiclo por los di stintos autores, dividiremos en 
cuatro grandes grupos este apartado: 

i. Estudios de conjunto: A Ia hora de incursionar sobre los estudios de conjunto o generales 
que sobre las Audiencias Indianas se han realizaclo, hay que empezar siempre por el gran 
clasico Juan de Solorzano Pereyra, prfncipe de los juristas indianos, quien a mediados del 
siglo XVII escribio su celebre Polftica Indiana, en que aborda, en el libro v, el tema de las 
autoridades, entre las que destaca, como no podfa ser menos viniendo de un oidor, el tema de 
las Audiencias y de los oidores. 2 

Despues de Solorzano Pereyra, ya en Ia segunda mitad del siglo xvm, el conocido 
archivista panamefio, Manuel Joseph de Ayala, escribe su Diccionario de gobiemo y legisla
ci6Jl de Indias, donde b<~o Ia voz Audiencia publica un largo estudio sobre todas elias, pro
porcionando rica informacion de primera mano.3 

Ya en Ia epoca independiente, practicamente hay que esperar basta principios de este 
siglo para volver a encontrar estuclios de con junto - mas que comparativos- sobre las Audien
cias Indianas. El primero de ellos sen'i el reconocido trabajo que a principios de los veinte 
publicara en Argentina Enrique Rufz Guifiazu sobre Ia Magistraturo Indidna.~ A este trabajo le 
podemos contraponer otro no menos famoso, escrito por el celebre hispanista aleman Ernesto 
Schafer, sobre el Consejo de Indias, cuya segunda parte dedica, como no podfa dejar de ser 
en una obra que se convertirfa en un hito en Ia materia, parte al estudio de las Audiencias 
lndianas. 5 

AI !ado de estos notables ejemplos, es importante sefialar que en Venezuela se hayan 
realizado estudios bien documentados y escritos sobre el con junto de las Audiencias Indianas, 
y dado lo excepcional del caso, los citamos a continuacion. Para empezar esta Ia Historia 
general de America, que desde los afios cincuenta estaba tratando de llevar a cabo Ja OEA y 
el Instituto Panamericano de Geograffa e Historia, y que solo basta los ochenta vio Ia luz en 
Caracas, gracias a Ia iniciativa del propio lnstituto, de Ja Academia Nacional deJa Historia de 
Venezuela y de Ia Universidad Simon Bolfvar. Los vollimenes I I a 16 son los que estan dedi
cados al periodo colonial , y fueron coordinados por el historiaclor argentino Ricardo Zorraqufn 
Becu. El volumen 12, coordinado por el espafiol Demetrio Perez, esta cledicado a los siglos 
XVII y XV III, yen el se concentran di versos trabajos sobre las Audiencias Indianas.6 

2. Juan de Sol6rznno y P~n;yra . Polirim lndi111111. pnilugu de .los.: i\ la ri:~ Ots Capdcquf. .:studio prdiminar pnr i\ 'ligut:l Angel Ochoa 
Hrun. 1\ lad1icl. Bibliotcca de Aut ores Espa1ioles. Edic· iones Atlas. 1971. :' l't1ls. 

1 Manud .lnsd do:: Ayala. Diccimr11rio de Go!Jiemo y l .egi.l'lllcitill de l11dim. Edici6n y cstudios Mil:1gro dd Vas 1\ l ingu. lnstituto de 
Coop.:raci6n lbc roam.:Jicana y Comisit\n Nnciunal dd V Centcn:~rio. Ediciones de Cultura Hisp:inic·a. Madrid. 1988. ( Ia. ed.: Rafad 
Alt:unira y Landdino Moreno. 1929). 10 vols . 

.J. Enrique Ruf7. Gui1iazu. Lll Magi.,·rmlltm ltrdiw w. Bn~nos .Aires. F~nllt :1d de.: Dercdw y Ci~ncias Soci:1lcs. 1916. )~) p . 

.'i. Emcsto Schiifcr. l::t Conscjo Ri'lll y Supre111o de las Inc/ills. Su ltisltwia. urgani:.acitill r /a/Jill' adlllillisrmlint lursw /11 remtiJIIrcitill de Ia 
Casu de Au.\'! ria. Traclucci6n castellana hecha por el ~utor. Advcrtcnci:1 prclilllinar .los.: Marfa Ots Capdcquf. Sel'illa. Univcrsiclad de 
Sevilla. 19.15. Puhlic;u.:ionc' dd Centro d.: Estudios de Histoli:1 de AmJ1i~a. T\1 1110 1: Historia y organizaci6n del Ct>nscjo y ck l:1 Casa 
de Contrata<.:i6n de I:IS lndi:1s . .J:l.J p. End segundo ton1o t!S d\mdc tr:lta de las Audicncias. 

6. Gui llermo Mkor6n. Hisrori11 Geneml de i\lll ririnl. /·li.~t"""'a'nericn Period11 C11ltmirrl. l:lajo la di rcccit\n de Guillcnno !\'lnnin. Vcnc
w da. Asuntos Culturalcs ck Ia OEA. Cn1nisi6n ck His1o1ia del lPG H. Unilcrsitl:ld Simon Bolivar . . Acacbnia Na<.:innal de Ia Historia 
de Vcnezucl:1. 1987. vnls. 11-16. 
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A continuacion tenemos Ia esph~ndida bibliograffa sobre las Audiencias lndianas 
que. a fines de esa misma decada de los ochenta, publican! e l venezolano Santiago-Gerardo 
Su<:1rez.7 Final mente esta el estudio panoramico que sobre el conjunto de las Audiencias India
nas publico el tambien venezolano Tomas Polanco en Ia coleccion conmemorativa del quinto 
centenario del descubrimiento de America que con tanto ex ito publican! en Espana Ia Editorial 
Mapfre.s 

No obstante los notables esfuerzos que se han hecho por abordar el conjunto de las 
Audiencias Indianas, podemos decir que aun esta por hacerse una verdadera historia compa
rativa de elias, dado que el trabajo de Rufz Guifiazu en realidad resulta mas que nada una 
yuxtaposicion de datos sabre las di stintas Audiencias; el de Schafer una uti! historia de cada 
una de las Audiencias en particular; los trabajos de Ia Historia general de America abordan, 
igualmente, el tema de cada Audiencia Indiana por separado -se encargaron monograffas 
sabre una o un par de elias a diversos autores-, en tanto que el trabajo del profesor Polanco 
no tenfa mas pretension que Ia de ofrecer una obra de divulgacion; finalmente del trabajo de 
Santiago-Gen11·do Suarez resulta una muy uti! y bien realizada bibliograffa general sabre el 
tema de las Audiencias Indianas. 

ii. Estudios monograficos: A lo largo de este siglo, los autores anglosajones han puesto de 
moda los estudios monognl ficos sabre las Reales Audiencias lndianas. Para ejemplo nada 
mejor que recordar tres monograffas clasicas de historiadores anglosajones: en primer Iugar 
el trabajo publicado a! termino de Ia Primera Guerra Mundial por el profesor Charles Henry 
Cunningham, de Ia Universidad de California, quien abord6 de Ia Audiencia de ManilaY 
Luego el estupendo estudio del catedn1tico ingles John H. Parry, quien bajo la inspiracion de 
C. H. Haring publicara al finalizar Ia Segunda Guerra Mundial su bien conocida Audiencia 
de Ia Nuew1 Galicia en el siglo X\1!. 1° Finalmente recordemos el trabajo recien traducido a! 
espafiol de John Leddy Phelan sabre Ia Audiencia de Quito.11 

El rasgo caracterfstico de esta clase de estudios monograficos, es que se han interesado 
en el estudio de las Audiencias no precisamente para conocer su peculiar funcionamiento, 
sino por que los autores han comprendido que solo a traves de su analisis es posible llegar a 
entender el funcionamiento del imperio espafiol en su vertiente americana. 

i'ii . Estudios de Historia del Derecho: Un gremjo que con gran solidez y fuerza se ha ocupado 
del estudio de las Audiencias lndianas es el de los historiadores del derecho. Desde que a 
principios del siglo XX don Rafael Altamira y Crevea fundara Ia Catedra de Historia del Dere-

7. Samiago-Gcr:u·dn Su:iro. Las l<eales ,\wlit•lwim l111li111111S: Fut'll/es Y /Ji/Jiiogn11fa. Bihliolc<:a de l:1 AG1dcmia Nacinnal de Ia Hiswria 
200. Fucnlcs para Ia His1n1ia Cnloni:1l de V.:nctuda. Caracas. I '!89. 'i 16 p. 

8. Tom:is Pt>lanco .-\ lc:imara. I"'-' l<eales. \tlllie11ci11r <'II las /'n!l·i11.-i11s :\mericwllts de l:'s1!111ia. lvladtid. Edi1nrial MAPFRE. 1992. 216 p. 
9. Charles Hc·nry Cunningham. flw Audie11.-i11 i11 !Ill' Spa11ish Colonies. liS illu.wwed by !he !lwlie11ciu u( Mc111ila. Nc"· York. GL>rdian 

Pr.:ss. J97 1 ( Ia. Ed. llJ I9).479 p. 
I 0. .John H. Pany. l1t 1\ tuli1'1wiu de Nuel'CI Gali.-iu e11 e!Iiglu X\ 'I. t::.,·lluliu .1'11/Jre e/ gu/Jienw colonial e.1pc11iul. version espaiiol:! de Rafa.:l 

Dkgo Fcrn:inclct. y Eduard<> Wil liams. c;audi<• inlroduclori <> por Rafad Diego Fern(tndo. ~ 10xicll. 1-'.1 Culeg io de Mi.:hoa.::in en coedi
ci6n con d Ficlt:icomisn Td xidor. 1 99~ . ·'-'0 p. 

I I. .l uhn Leddy Phd an. /J l'l' JIIII de (!ui111 e11 1'1 .1iglo XI'//. La f'Oiilic ·u bulllcrcilint c11 el lmpai11 f.1p111iol. Quilo. Banco Cc·111ral del 
Ecuador. 199'i ( Ia . cd. en ingb : 1%7). 'i~ l p. 
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cho en Ia Universidad Central de Madrid y se dedicara con particular interes al estudio del 
derecho indiana, toda una generac i6n de brillantes hi storiadores de esta disciplina se dedic6 
con gran entusiasmo al te ma. 12 

Pues bien, de este gremio podemos decir que se ha dividido en dos grandes grupos. 
El primero, el de los maestros, se dedic6 mas bien a escribir manuales de hi storia del derecho 
indiana , en los que consagraban alg(in apartado, o incluso un capitulo, al tema de las Reales 
Audiencias. Por citar tan solo a los ch'isicos, podriamos empezar por el propio de Rafael Alta
mira y Crevea, 13 seguido por los de Garcfa-Gallo'~ y Muro Orej6n 1 ~ entre los espafioles; o 
bien los casos de los fundadores de la disciplina tanto en Argentina como en Mexico - Ricardo 
Levene 16 y Toribio Esquivel Obreg6n 17 respectivamente-, o el del americana Haring, 18 el 
aleman Richard Konetzke 19 o el transterrado Jose Marfa Ots Capdequf.2° La caracterfstica de 
algunos de estos estudios es que suelen referirse basicamente a la historia externa y formal de 
la instituci6n a partir de ordenanzas, cedularios y recopilaciones legislativas. 

Despues de esta primera generaci6n que se dedic6 mas bien a los manuales, surgi6 ya 
una segunda que pas6 a ocuparse de estudios monognifi cos de largo aliento sobre el tema de 
las Audiencias Indianas. Dentro de este segundo grupo se dio una nueva modalidad: algunos 
se dedicaron al estudio de una determinada Audiencia, como hicieron Abelardo Levaggi ,~' 

Pilar Arregui,22 Fernando Mayorg<:e y Javier BarrientosY 
Otros prefirieron trabajar el conj unto pero a partir de un elemento en comCm, que por 

lo general era un funcionario deterrninado, o bien algun otro aspecto como el de las ordenan
zas que las regian, segun se aprecia en los ejemplos de la obra de Fernando Muro Romero 
sabre las presidencias gobernaciones,~5 o el del propio Santiago-Gerardo Suarez sabre los 
fi scales indianos,26 o el de Zorraquin Becu sobre los distintos tipos de gobernadores en el 

12. Rafael Dicgo-Femand.:z Sotelo. "La Huella de Altamira .:n Ia histotia de Hispanoam<!tica" . .:n Cuudenw.1· del !lmilluo de !lwestigu

ciones .lur(dicus. Aiio V. Ntimem 15. M<!xico. UNArvl. Sept it:mbr.:-dici.:mbre 1990. pp. 397-4 10. 
13. Rafael Altamim y Crcvea. Temim de im estigucilin en lu ltiswriu del Derec//11 llllliww. Jose Pornia e Hijos. Mex ico. 1939. 195 p. 
14. AI fonso Garcia Gallo. Los origenes espwloles de lm instituciones wnerim1111S. Emulio.1· de Deredw 1/l(liww. 1\ lachitl. Real Acad<:mia 

d.: J misprudencia y U:gislaci6n. 1987. I I 02 p. 
15. Leccio11es de Historiu del Dereclto Hi.,·pw 1o-l111liww. de Do11 1\ntouio t'vlum Orejri11. presentaci6n .lose Luis Sobcranes. pr6logo Rafad 

Diego-Fernandez. Miguel Angd Porrita en coopcraci6n con Ia J::scuela Libre de D~rccho. Mexico. 1989. J 12 p. 
16. Ricardo L<!\'\!llC.IIIImduccirin 11 Ia lli.ftoria dc'l Derec'ilo lndiano. Buenos Air<:s. 192-l. 
17. Toribio Esquivel Obregon. Apu111es pam lt1 Hi.Horitl del Dereclto en Nte.rim. trahajns juridicus en homcnajc a Ia 1-:scuda Libre de 

Derecho en su XXV anivcrsati o. Editorial Polis. M0xil:o. l9:i6- 19.17 . .J vnls. (Hay cdicic 'lll reciente tk Pomia). 
Ill. C. H. Ha1ing. El l111pl'rio Espmlol en A111erin1. version cspaiiola de Adriana Sandoval. Mexico. Alianza Editoriall\-kxic:ma. Consejo 

Nacional para b Cultura y las Ancs. 1990 . .J90 p. 
19. Richard Konetzke. Amerim l.miua. 1/l.a cipom cnltlllilll. Historia Univ.:rsal Siglo XX I. vol. 22. Siglu XX I IO:ditnres. i\lexiw. 13'. 

edicion 1982 ( Ia. eel.: 1972). J97 p. 

10. Jose Malia Ots Capd.:qui. E!t'stwlo espwlol e11lus l11dim. Mexico. l'ontln de Cultura 1-:cnnomica. 1976. 
21. Abdardo Lcvat:gi. "La primcra Audi.:nci:• de Hucno. Aires ( 1661 -1 672)". en Reri.l'lu de Hi.l'toria del /Jc' J'I'cllo 10. Huemh Air.:s. 

1982. pp. 9- I 20. 
n. Pilar AtTet:ui Zamorano. La Audie111'i11 de Mexim .,·<~~lilllo.< risitllllort's. siglos X\ 'ly X I'll. UNA !'vi. Mex icn. hhtilutn de lm·esligacioncs 

Ju tidicas. 1985 ( I a. eel.: I ?8 1 ). 28.J p. 
2:1 . Fcmandn M:1yorga Garch l .il !ludieuciu de 51111111 Fe enlol' l'iglos Xl'ly XI'//. Cnlombia. lnstituto Colomhi:mo d<: Cultura IJi,p:inica. 

199 1. 60 1 p. 
2.J. Javier Barrie ntos Grandon. "La Real Audiencia de Cnncqx:iL1n ( 1565-1575)". en Rel'ista de !:'studios His tr im u-.lunifl, " '· XV. 

1992-1993. Universidad Cat61ica de Valparaiso. Puhlicacioncs de Ia [,cucl:t tk Dc:r<:cho. pp. I :1 1-178. 
25. l'ernando Muro Romero. l..w Presidell< 'icls-Gul/l'nlllr·iulles en India' !siglo X\ '1/). Sc,·ill:l. Escuda de Estudi''·' llispannamcric:tnt". 

1975. 
26. 011. ci1. 
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derecho indianoY En este renglon debemos inclu ir los bien conocidos trabajos de Chandler y 
Burkholder sobre los oidores de las Audicncia .28 Respecto al estudio de las ordenanzas que 
rigicron al conjunto de las Aucliencias tenemos el destacado caso de Ia obra de Jose Sanchez
Arci lla. ~·· 

iv. Nuevas tenclencias: A ultimas fechas las nuevas corrientes hi storiograficas se han intere
sado por cstudiar a las Audiencias Indianas como parte importante de Ia burocracia imperiaP0 

y, mas rccientemente, y debiclo a un fuerte impulso de Ia historiograffa francesa31 y norteame
ricana;\2 se les ha abordado con un novecloso enfoque prosopogrcHico. 

Finalmente cabe destacar que dada Ia enorme importancia de las Reales Audiencias 
Indianas en toclos los aspectos de Ia vida colonial americana, asf publicos como privados, 
requ iere que toda buena obra historica sobre el pasado colonial, tenga necesariamente que 
abordar el tema de las Audiencias, de manera directa o indirecta, por lo que todo interesado 
en esa tematica hade echar mano de dichos trabajos. 

Una primera consideracion que se puede desprencler de este repaso bibliogn1fico sobre 
las Reales Audiencias Indianas es que Ia tradicion hispana habfa contemplado el estudio del 
conjunto de las Audiencias, como se comprueba mediante las obras del periodo colonial 
-Solorzano Pereyra y Joseph de Ayala-, tradicion que aun se mantiene a principios de este 
siglo en las obras de Rufz Guiiiazu. de Schafer y de los autores venezolanos ya citados. 

Se debe a Ia historiograffa anglosajona el interes por el estudio monografico de las 
Audiencias Jndianas, y as f tenemos e l ejemplo de tres estudios ch1sicos como lo son el de 
Cunningham, el de Parry y el de Phelan. Lo loable de este tipo de estuclios es que sus autores 
no pretenden tan solo conocer el func ionamiento y fechas claves de dichas Audiencias, sino 
que intcntan arrojar luces sobre el funcionamiento del imperio espaiiol. 

El otro grupo importante que se ha interesado en el estudio de las Reales Audiencias 
ha siclo el de los historiadores del derecho, que no solo tienden a reducir el estudio de las 
Audiencias a su sola dimension de tribunates de justicia, sino que empiezan a diseccionarlas 
y a produci r monograffas sobre alguno de sus elementos.en particular, como sobre el presi
dentc, el regente, el fisca l, o cualquier otro funcionario. El aspecto destacable de estos (dtimos 
ejemplos. es que vuelven a abordar el tema de las Audiencias en su conjunto; es decir, que 

27. Ricardo ZlliTaquin Fkni. "L<" distintos tipu, d~ gol~rnador ~~~ d D..:redm lmlianu". en Ill Congreso del l!wiltllo lllll'l"llttciollttf de 
Hiswritt del Ot'n'chu lndit11t11. i\lttdritf. 17-23 tie eltt'tl! de 1972 . .-\t'lt" y f:.Wiilios. 1\ l:l(hid. lnstitutu Naeional clc• Estudins .luridinh. 
197.1. pp. 5.'9-580. 

2i>. ~ l:irk A. Hurklwkkr ~ D. S. Chandler. /)e Itt intl>/1/ettt"ittttlottttloridwl. Ltt Commtt'.'l'<llioltt Y Ius ;\udienl"i/1< ett t\111/;rint ( lf>87-JSI/SJ. 
tradun:il\n d~ Rohenn Go111ez Ci1iza. 1\ lt!xic·o. Fnndu de· Cultura E~nn<unica. 198-1 (I a . ..:d . en ingiO:s: 1977). -178 p. 

29. .lnsc' S:indlet·AI\:illa lkrnal. l .tts Onlt'llilll~tt.' de lw :llidi<'ttl"itts de lmlitt.,· t15 11-1821 ). !\ lad rid. Editnlial D) kinsnn. S.L .. 1992 . ."i(J<) 

p. 
:10. Linda Arnold. 1Jumcnwi11 ,· IJun itT/1111.1" <'tt Mcirim. 17-12-1835. 1\ lc'xiw . Cons~jo Nacillnal para Ia Cultura y las r\11..:,. Grijaln1. 1'!9 I. 

262 p. 1\ l:u"k A. Burklmldcr. ··Bureucrab ... en Lnui>a Sd1dl Hnlx:nn:1n y Susan ~l igckn Snn>kl\\. Cilit•s & Sot"it' f.' " i11 Colottittll.tllitt 
:lmenn1. Albuqu~rqu..:. Uni1ersity elf Nt:\\ 1\ k xico Press. 1993 ( I a . ..:d.: 1'!8(,). :150 p. lpp. 77- I :1(>1. b111ad S:ind11:£ lk lla. r\llx:11o d..: 
Ia H..:ra y Carl<" l)fa; R..:111.:ntelia. "La Aclmini,traci<in". en Ni.wt~ritt del Del~'r-lto l11diruto. 1\ lad riel. (\lkcc·lllllc'' !\ lapfre 1-192. Madrid. 
19lJ2. pp. 193-252. 

31. Tholll:h Cahl'. l .tt Nttt'l"tt Cttlicitt I'll los sig/us XIII·'· X I'll. Pr.:s..:nt:u:ilin de Cannen Casta1i..:da. i\ 1..'\ic"ll. El Ct1icgio de .lali,w ~ 
C..:ntro d..: b tudil" 1\ k.\icano;, y C<!ntn~:uncricanos CEI\ I CA. 1989. 199 p. 

32. ~ lar~ r\. Bmlhokkr ~ D. S. Chandkr. IJiopupltiml Oiniw1111T of. \ttdw11!"itt M iii/1/<TI itt lilt' . \menc ''·'· 1()87-1821. Glvc·n\\OO<II'r~ss. 
llJll2 . .J<J I p 
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suelen ocuparse de aquellos funcionarios en general. proporcionando ejemplos de las diversas 
Audiencias. 

No obstante lo anterior, aun esta por hacerse Ia necesaria historia comparativa de. las 
Audiencias lndianas. Sin embargo, y para evitar el peligro que sefiala El liott de Ia yuxtapo
sicion en vez de la verdadera historia comparat iva,'·' nosotL·os quisieramos aquf tan solo des
tacar algunos lineamientos que creemos indispensables para realizar una verdadera historia 
comparativa de esta institucion. 

Una primera refl exion que se podrfa desprender de este nipido repaso bibliogniflco 
serfa que para el caso de Ia Nueva Espana pnkticamente no solo nose ha intentado realizar 
estudios comparatives entre las cliversas Aucliencias, sino que con unas cuantas excepciones, 
que se venin en su momenta, pnkticamente no se han realizado estudios generales sabre 
Audiencias - salvo uno que otro particular-, y los pocos que existen para el caso de las de 
Mexico, Nueva Galicia y Guatemala han sido realizaclos por investigadores de ou·as latitudes. 

Siguiendo adelante, tenemos que Ia pregunta medular que habrfa que contestar para 
despejar Ia incognita de como abordar una verdadera historia comparativa, serfa Ia de ~que es 
lo que se debe de comparar? ~Bastarfa acaso suponer que una edicion de todas las orclenanzas 
de las Audiencias, como Ia que realizara hace algunos afios Jose Sanchez-Arcill a ;'~ podrfa 
considerarse como histori a comparativa? ~0 que el estudio bibl iogniflco sabre las Audiencias, 
como el realizado pa r Suarez, justiflcarfa el califlcativo?' 5 ~0 que tal vez un buen trabajo 
panoramico de la historia de las recopilaciones, del tipo del que hace ya tiempo publ ico Juan 
Manzano-'6 podrfa considerarse un estudio comparative del tipo a! que aspira Elliott? 

PROPUESTAS PARA UN ESTUDIO COI\IPARATIVO DE LAS R EALES A UDIENCIAS 

Es importante tener en cuenta que un estudio comparative sabre Audiencias Indianas no radica 
exclusivamente en Ia confrontacion de datos que se hagan relativos a cada una de elias. Por 
supuesto que por ahf habrfa que comenzar, y al respecto gozamos ya de un con junto de mono
graffas de practicamente todas las audiencias - aunque aun es mucho lo que hay que haccr-, 
como queda de maniflesto en Ia completa y actualizada obra ya citada de Santiago-Gerardo 
Suarez. Sin embargo, nuestra propuesta es que las comparaciones tienen que ir mucho mas 
alia, e incluir una serie de confrontaciones temporales, espaciales, temaricas e inst illlcionales, 
a las que a continuacion nos vamos a referi r. 

Compo rocir)n le111poro/ 

Los trabajos sabre Audiencias suelen ci rcunsc ribirse al mismo periodo temporal de Ia vida 
institucional de las Audiencias. Es clcc ir. dcscle el momenta en que se in ician las gestioncs 

~:1. Jo hn II. E ll io tt. ··La Hi; u:>ri:t Contparatila-· . .:n Rrlllnllll l' ''· /: \/lltli/!1 ti<' Hi<t11rt11 , . .),, wtlad mim. 77 . "I' , 11 

~ .J . J ose S:indt.:t-Arci lla H.:rn:1l. /.11~ Orc/<'111111~11< de Jm ,\ ut/1111< .1111 "'' flldtt/1 1 15/f.JS~/ !. ,\latlrid. blill>na i D~kin,,>n. S.L. 1992. 

509 p. 
J5. o, •. .-il. 
~6- Juan~ !at llano i\ lantano. / lt.1torttt de/a< l<et "J•illlt .t<'ltt < th 111tlio1. i\ lathi d. ~ ,,,hiln.:n~'· I<J50· 1 1!5(1 
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para su fundaci6 n basta las reform as borb6nicas, sobre todo basta Ia creaci6n de Ia figu ra de 
los regentes en el aiio de 1776. 

Por una parte el afi o de 1492 marca Ia frontera entre los campos propios de los med ie
va li stas y de los american istas. Por Ia o tra, Ia invas ion francesa a Ia Peninsula, Ia constituci6n 
de Cid iz y los movi mientos de independencia sue len caer dentro del campo de especializaci6n 
de los estudiosos del siglo XIX y, por tanto, de Ia era republicana, compartienclo , en toclo caso, 
con los colonialistas, el estudio de las ll amadas reformas borb6nicas, etapa que marca el fin 
del interes hist6rico para unos, y el inicio para los otros. 

Tanto en el caso de los medieva l istas como en e l de los histori adores del siglo XIX hay 
grupos de discusi6n y estudio verdaderamente notables en Ia actualidad, en lo que respecta 
a Ia hi stori a polftica e instituc ional, a los c uales los colonial istas-americanistas podrfan -y 
deberfan- sumarse con gran provecho. 

Con lo anterior queremos subrayar Ia necesidad que hay de confrontar los estudios 
sobre las Audiencias, tanto con lo que hacen los medieva listas, como con lo que hacen los que 
se espec ializan en estudios del periodo indepencliente. Sobre e llo cabrfa senalar que para los 
dos grupos hay una serie esph~ndida de estudios sobre historia polftica y jurfdica que habrfa 
que aprovechar para enriquecer Ia cliscusi6n en torno a una instituci6n del enorme peso poli
tico, jurfdico y social que tu vieron las Aud iencias dentro del ambito del imperio espafiol en 
America. Para no abundar en ejemplos, baste senalar todos los estudios real.izados por los 
med ievali stas sobre Ia formac i6n del Estado, sobre las Cortes, y sobre Ia histori a polftica, 
jurfdica e institucional de las coronas, rei nos y senorfos de aq uellos tiempos. Por parte de los 
estudiosos del periodo indepencliente, hay una enorme y rica bibliograffa tambien sobre la 
historia polftica, jurfdica e institucional tanto para el caso de Espana, como para los paises 
latinoamericanos. 

Campa raci6n espacial 

Aquf se tendrfa que contemplar Ia necesiclad de confrontar los estudios sobre determinada 
Audiencia con los que se han realizado sobre otras de d iversa jurisdicci6n. Cabe subrayar que 
uno de los rasgos mas interesantes y singul ares de las A ucliencias, con respecto a cualquier 
otro 6rgano de gobierno indiana, radica precisamente en Ia gran experienc ia que adquirfan los 
oidores y fl scales , prec isamen te por haber realizado toda su trayecto ri a a traves de un largo 
escalaf6n que los hacfa pasar de una Aud iencia a otra ocupando distintos cargos, como bien 
lo sefia16 Bradley Benedict, qu ien al referirse a los o idores advierte que: 

[ ... ] cr:~n sicmpre lctraclos. nacidos y eclucados en Espana. ilustres como consejeros del rcy o como jucees 
y con frceucneia los largos aiios de scrvic io les claban una cxpericncia de Ius asuntos colon i :~lcs muy 
superior a Ia del vi rrcy. En caso de fallec imiento o incapaciclaJ Jc estc. Ia Audicncia cleberla gobernar Ia 
Colonia mientras llegaha un nuevo virrcy o S\! nomhraba un virrcy imcrino (p. 574 ). '' 

~7 . Hradky fk ll<:dicl. "EI Estado ell rvl~xi<:t\ clll:i cpnca dc ~.,, Hab, burgn". ell flis/OI'le/ llll'.\'ll'C/1111 . Vol. X:\ I I I. abril-ju lliCI 197-t 1llllll. -t 
M~xicu. El Cok gin d.: tvlexico. pp. 551 -6 10. 
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Y no s61o eso, sino que, no obstante Ia gran autonomia con Ia que se regfan las Audien
cias, muchas de las medidas exitosas de una se hacfan extensivas a las demas. y asf lo vemos 
en los cedularios de las Audiencias, en que se aprec ia c6mo muchas de las cedulas que se lcs 
remiten tuvieron su origen en otros tribunales. Un buen ejemplo de este sistema, que podrfa
mos llamar de experiencia comprobada o de vasos comunicantes, Io tenemos en el caso de 
las Ordenanzas de Ia Audiencia de Quito de I 563, que Iuego fueron el modelo para muchas 
otras. 38 

Ahara bien, si el estudio comparado entre diversas Audiencias lnd ianas resul ta cier
tamente recomendable, ni que decir de uno que confrontara los estudios de las Audienc ias 
americanas con los de las europeas - tanto las de Ia peninsula como las de allende el Pirineo-. 
Sabre esto hay que mencionar Ia mutua ignorancia que se tiene del modo de funcionamiento 
de las Audiencias existentes a cada !ado del Oceano. Si hay poca concie ncia del numero y 
clases de Audiencias que en ese mismo tiempo funcionaban en Ia Peninsula, mucho menos 
se sabe por estos rumbas del funcionamiento de las Audiencias en las demas poses iones del 
imperio espafiol fuera de la peninsula. Y sabre eso hay que tener en cuenta que si en las Indias 
-incluidas las Filipinas- habfa 14 Audiencias, en Europa el imperio espaii.o l contaba con 12, 
las que tenfan un 50% mas de mag istrados que las indianas.39 

Comparaci6n tematica 

Un repaso tematico sobre los distintos enfoques con los que se ha abordado el estuclio de las 
Audienc ias Indianas tiene el beneficia dob le de ubicarnos, por un !ado, en las aportac iones 
hist6ricas y te6rico metodol6gicas que se han logrado y, por el otro, nos perrni te apreciar 
cu:iles son los enfoques mas trillados, los mas novedosos, y los que no se han contemplado. 
Para esto creemos que resulta de alguna uti lidad Ia mera Iista de los principales enfoq ues o 
temas a partir de los cuales se ha abordado Ia historia de las Audiencias Indianas. 

A continuaci6n ofrecemos un breve panorama de algunas de las principales tendencias 
historiograficas en torno a las Audienc ias Indianas, ofrec iendo algunos ejemplos, ya que esta 
Iista no pretende ser exhaustiva, sino meramente enunciativa. 

Editar, con un estudio introductorio mas o mcnos completo. las c~uulas de fu ndaci6n o las ordenanz.as de 
las Aud icnc i as.~" 

El cstudio y cdici6n de Ia visita a una Audicncia detcnn inacta• 1 

La cdici6n, crftica a veces. de los juicios de rcsidcncia a los oidorcs:' 

J8. C)r. Jose S:inch.:t·An:illa. " I'· cit. 
J9. Mark A. Burkhold.:r. .. Audi..:ncia AppoillllllelS. 17) 1 - 180~. r\ n Imperial P.:r,l><:((il<: ... Paper pr.:s.:nlcd al l he Suuth..:rn Hbtnncal A"n· 

cin1ion Mc.:ti ng.. A llama. G.:orgia. 1101 kmbrc 15 de 1979. 
-10. John H. Pany ... The ordinances of the Audi~ncia of Nuc1 a Gali.:ia ··. en Hi.IJiclllic Historico/ Amerintll Reric-11 . I 9.1X. pp. J(>-l-371 
-II. l\ lari3 Lu z Alonso. ··L:J 1•isiw d.: Gart3n\n a Ia Audi.:ncia de M.!xico: Nt,las para su ~'lud io ... ~n lo<lluil"<junllicm c•n ii<~III<'II<IJc 11/ 

111111'.<1/ll (jui//nn/11 1-"/ori.< Mw):wlwll. 1\kxico. UNA il l. 1988. :'i I ~ p. 
-1::!. All><:no A. Garcia 1\ k ncnck:z. lA'-' Juec t' ' cle. IJ>dll• ·i<i11 de /11 I:"'J'IIiio/a 1 '" /?"'"''''" w. Santo Do111ingt>. Puhhc:ac i,,n~' dd 1\ Ju,..:o de 

l ;t~ Ca~as Kcab. 1981. ::!71 p. 
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La hiograffa de algun personaje en concreto. cuya vida o trayector ia se consiclera de inten5s: un presl

clcntc} ' un regentc. w un oiclor. 1
' un l iscaJ.'<> 

Corrcspondcncia de oidores:" 

Las A udiencias vistas cxc lusivamcnte comotribunales de j usticia. " 

El cs tuclio de alguna categorfa de funcionarios en part icular: los presidentes-gohernaclores. los regcntes. 
los liscalcs. etcetera .~·~ 

La visita rcalizada por un oidor a su provincia.'11 

La his tori a de una Aucliencia en particular durante un ticmpo clctcrminaclo. Nonnalmente estos eslllcl ios se 

han intcresado especial mente en los orfgenes y funclaci6n de las A udiencias -las conociclas como .. Ia pri

mcra Audiencia .. - . carec i ~ndose casi en absoluto de estudios en torno al papcl de las Audiencias durante 

los movimientos dc inclependencia.51 

El papel de las llamadas "scgundas A udiencias .. result6 en Ia mayor fa de los casos tan importante que 

tamhi~n sohre elias sc han realizado diversos estudios monograficos." 

El estudio de Ia i ntervene ion o el papel de Ia Audiencia en las vacantcs de funcionarios. ya fuera el v irrey. 

ya fucra algun gobernador. COITegidor o alcalde mayor. y c6mo sc clesataba una luchn por ver quien iba 

a nombrar al inlerino.' 3 

Estuclios prosopogrc\li cos en torno a los oidorcs.5~ 

Trab~jos sobre las Audiencias vistas como burocrac ias.'; 

lnventarios y reflexiones en torno a las bibl iotecas de los oidores.'r. 

Edici6n comentada de las relaciones de mer itos y servic ios de los oidores.51 

-B. Fernando l\•luro Romero. Los Presitlellcim-Gobenll ll'iolles m l11dio.l' lsi~lo XVII). Se,·illa. Escucla de F.sllldios Hispanoamt:ticanos. 
1975. 

-14. Ja,·ier l:lanicnto· Grandon. "Las rci'onnas de Carlos Ill y Ia R~al Audicncia de Chik". Tl!llll/ .1' tie Dereclw. volmnen VII. mim. 2.julio
dicicmbrc 1992. Dc:panamento de Derecho. Area <k lnvcstigacion Julidica. Uni\'crsidad Gabrida Mislral. Chile. pp. 2."1-46. 

45. .John Leddy Phe lan. £1 rei11o de Qui 111m el sig lo X IIII. op. l'il. 
46. Thomas Calvo y Achi:in 81:\zqucz. Cuodoloj om y elnuet·o uwndo. N wl o /Jeflnin til! C u:mti11: se1111Jimi:ll de Ill! n mqu isltldm: Guada

htiara. F.spatia. lnslittKion Provindal de Cuhura "Marqu~s de Samillana". 1992. 282 p. 
47. S1ella Marin Gonz.ikz Cicero. Dos C/1!'1/IS del o it!or 7i llluis L' il't': M edel . Guadal ;~jara. Documentaci6n His16rica Mexk ana- 8. F.diiO· 

ti;tl Fon1 S.A. . 1980. 125 p 
48. .l os~ Luis Sobcranes Fern:imk z. Los h ilml!l tfes tie Ia N uet·tl E.~J IWIII. A111ologfu . Mexico. UNAI'vl. lnslitulo de ln,·csligaciones .l tnidicas. 

1980 . . 167 p. 
49. Samiago·Gemrdo Su;\rez. Los Fismles lnditlllil.l': Origen .' ' emf111 ·i,in del 111in i.Herio Jlli/Jiil'll. Bibli<>lcca de Ia Academia Nacional de 

Ia Hiswlia 227. Fuentt:s para Ia Histmia Colonial ck Venezuela. Caracas. 1995. 70."1 p. 
50. Guill c.: rmo c .;spedcs del Castillo. "La visitn C<l iiiO inslituci6n indiana··. AIIIIUI'io de [ sl/ldios illlll' l'il'll/111.1'. Se\' illa. bc.:uda de E>llldios 

1-li spanoameti canos. \'ol. Ill. pp. 948-1025. 1946. 
5 1. Abdarclo Lc\'aggi. "La p1i mem Audicncia ck Buenos Aires ( 166 1-1672)". Re1·is111 de Hi.Horio d,,, Dt' l'l' l'llll 10. Buenos Ai res. 19ll1. 

pp. 9-1 20. 
5:::!. 1--:ihd ia Rui; i\ ledraru.1. (;o/Jiernn y Suciedot! en Nuen1 1:\puiiu: Segundo Arrdiencia _r :\ntnnio de J\!endu:.o . M~xin1. El Colc:giP d~ 

1\ lich(lad n. Gohi~rnn d<:l Estado d.: 1\ l ichuadn. 199 1.407 p. 
5~ . Chantal Cratnau>se l. "1-:t Jl(lfkr tk I n~ c:llld illos end nnnc de Ia Nuc\'a Espatia: PatTnl. siglo X VII ". en Cirnlfo.1· tie JIIIIII'I' en lu Ntll'\'11 

E."f'llliu . 1\·lexico. CIES AS. 1\ ligu.:l ,\nt:<:l Pornia. 199:\. 2.'19 p. (pp. 39-5:\ ). 
:i.J. Mark A. Burklwlckr. yD. S. Chandler. /3iogmpltiml Dil'li111 11n~· o(1\udiellciu tl!inisl<'l '.l' in 1/te ,\uwrinis. /687- 182 1. Greenwond Press. 

1 98~. 49 1 p. 
55. Linda Arnold. /Jumcmciu _,· JJuninwus en M h ·ico . 17-12· 1835. M.:xic.:o. Cnnsejo Nacional para Ia Cultura y las A11es. Grijah·o. 1991. 

262 p. 
:'6. l)aisv Ripudas Ardanaz. "Bibliot.:cas ptivadas de funcinnat ios ck 1:1 Real Audicnci a de Charcas ·. <!11 Me111oriu tiel Segu11do Congreso 

1-i' ne:olanode lii.,·lur ia. Carac:b . . -\ c.:allt.:mia Nacinnal de Ia Histotia. 1975.2 vols. (vol.ll . pp. -199-555 1. 
57. Nuiin de Gu11tt:in . . He111u riu de Ius .l't'IYicios <Jill' lwblil fteclto Ntuio tie Gu:uuin t!e.l'l!t' If ill' tiw 110111Vmdu .~u!Jemudor de J>tilltll'o en 

1525. pr~>entac.:il\n Alfred,, Cornna Ibarra. iVIo.'xicu. lnstituto .lalisciensc de Antropnlngia e Hisltllia. Se1ie de His101ia 21. S.E.C .. U. 
de G .. IN.-\ H. 1990.5 1 p. 
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Documentos importantes sobn~ Ia hi storia de las Auclien.:ias5 s 

Por supuesto que habria que incluir un apartado especial sobre Ia edicion de tndas las obras ..:scritas por 
los oidores.5'' 

Comparaci6n institucional 

Uno de los grandes problemas que se han presentado a Ia hora de aborclar el tema de las 
Audiencias Jndianas es Ia incomprensi6n e incapaciclad para entender que cosa era real mente 
una Audiencia. Con Ia radical situaci6n hist6rica que supuso el conslitucionalismo y Ia divi
sion de poderes, hoy resulta muy complicaclo quitarnos una serie de ·esquemas y prejuicios 
y entender de una vez por todas que las cosas func ionaban de manera radical mente distinta 
en el periodo colonial. Conceptos como el del casuismo, tanto para Ia elaboraci6n de Ia ley 
como para Ia impartici6n de lajusticia,60 resultan hoy completamente ajenos a nuestra cultura. 
instituciones y tradiciones, por lo que para muchos se convierten en algo pnicticamente ini
maginable , y aquf es donde aparece el problema: ni siquiera puede acudirse a Ia imaginaci6n 
para representarnos el mundo de aquel los dfas. Lo mismo podrfamos mencionar el hecho, 
tan extrano para nuestros tiempos, de Ia venta y renuncia de oficios publicos,h1 o bien el que 
un mismo funcionario tuviera tal acumulaci6n de cargos distintos, como serfa el caso de los 
vin·eyes, a! mismo tiempo eran presidentes de las Audiencias, gobernaclores de su juri sdic
ci6n, asf como responsables de materi as tan delicadas y complicadas como Ia guerra. Ia real 
hacienda y el patronato regio.62 

Lo anterior nos obliga a recordar que las Audiencias lndianas eran instituciones con 
un grado de complejiclad inimaginable en Ia actualidad. Por supuesto que lo mas obvio era 
que se trataba de tribunales de justicia - pues esa era Ia principal funci6n de reyes y prfncipes 
cuando se crearon estos organismos colegiados-, pero junto a esto interve nfan pnkticamente 
en todo aquel lo que de importante acontecfa en el Nuevo Mundo. Asf tenemos que Lucas 
Alaman, a quien toc6 vi vir en Ia epoca en que funcionaban aun estas Audiencias, coment6 que: 
"[ ... ] no existe ningun problema vital, dilucidado por cl virrey o resuelto por Ia Corona, que 
no haya sido a su vez motivo de informe o materia de resoluci6n porIa Real Audiencia".6.1 

Pues bien, esta enorme complejidad que resulta Ia clave del interes para el estuclio de 
una instituci6n tan importante, poderosa y sui generis para nuestros pan\metros actuales, suele 

58. R .. facl Diego-Fcnl<indeL Sotelo. Lat>rimigcnia .-\wli<'lll' io de lo Nu<'''" Ga/i, ·ia I 15-18- 1572). Re.,lllle>la al c·ue>lionario de Ju;m d~ 
Ovando por d nidor Migud Conl rera,; y Guc1·ara. Guada lajara. El Cokgi<> de i\ lichnadn. ln>lilulo ();il ita Garibi de Ia Cinwra 1\ k xi
cana de Comcrcio de Gu;1dalajara. 1994. LXXX VII + .'72 p;igs. 

59. Va~co de Puga. Ceclulario de Pugo. Prm·isiont•s. t't:dula.,, i11st ruccimws de• su mog<·,·tad nrde1um:o.' de diJiwlu.' y .·\utlic11n'a /'lira lu 

/me no e.\JWtliritlu de Ins uegocios y odmini.,·tro. ·it;,, de j tJsli6o y gor<'l'llflcitJn de csro Ntt<' l"ll l::spmia. En i\ I C\ i ~o:n . ~n Ca~a dt..• Pedro 
Ochanc. MDLX II l. ediciun de "EI Siste ma Pnslal l'vk xkan•> ... l'l>n una ad1wtcnria tic .Joaquin G;t rl'ia kazbakcla. i\ t.:xiro. l X7X. 2 
101110>. 

60. Vil'tnr Tau A•v<•ategui . Cosui.wno r Sislemu. /n,/agocitin hi.wlrim .1ohre el est>irilll tiel /)ael'illl lndianu. Buenns Aires. ln-tillll <> d~ 
Investigaciones de Historia dd Dcrccho. 199::!. 6 I 7 p. 

61. Francisco Ttllll<is y Valiente. " Venia> y rc nuncia> ck olkios ptibill'<>> a mcuiados tid siglo XV II". en .\o/('1/111/w del 111 Congre"' illler
lltl<'itmol de Hiswrio de//)erec/111 /wJiw111. II l..!xic·<>. L'NAM. Facull ad de J)crccho. I 1)76. pp. 726-753. 

62. Jose Ignacio Rubio Maiie . U Virrei/1{1/o. ln>lituto de lnl·e,tigacinnc' Histtiril'a,;. i\ l.:xico. UNr\i\l. Fondt> de Cull ur" En, nnmica. (')X.\ 
( l ; 1. ed .: 19551. 4 vnls. 

63. Enrique Rufy Guiiiazti. l.o !1/ugisii'U/llm 111, /iunll. llue n•>S Air" . Facult a<.l de Dcrcd lll ~ Cicncia, St•ci;tk'. Jl) 16. 5.~5 p 
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ser reducida a una sola de sus facetas a Ia hora de abordarse su estudio por los tratadistas /'~ y 
para no ir mas lejos nos encontramos. en el glosario que an tecede al bien conocido trab<~o de 
Brading sobre Mineros y comerciantes en el Mexico borb6nico, con Ia sigu iente definicion: 
"Audiencia: corte superior de justicia".65 

Comparese esta escueta definic ion, con Ia rica, compleja y sugerente descripcion que 
de las Audiencias nos ofrece otro de los cl<'isicos del tcma C. H. Haring: 

La A udiencia fue Ia instituci6n mas importante c interesantc en el gobicrno de las l ndias espaiiolas. Fue el 

centro. cl coraz6n del sistema ad ministrati vo. y cl principal freno a Ia opresi6n e ilegalidad cometidas por 

vi rTeyes y otros gobernadores. Los virreyes iban y venfan: Ia Audiencia era un cuerpo mas permanente y 

continuo. que adquiri6 una larga linea de tradic i6n corporal iva. E incluso. aun cuando Ia polftica de Espana 

fue conservar el puesto de oiJor como un monopolio virtual de los espaiioles curopeos. Ia instituci6n se 

enraiz6 en las colonias y se ident i fic6 de cerca con Ia vida colonial. M uchos de los jueces terminaron sus 

dfas en America y fueron funcladores de importantes fami lias de criollos. L as Audiencias han tenido una 

significaci6n sobresaliente para los histori adores y juri stas americanos de epocas posteriores. puesjugaron 

un pard importante en Ia evoluci6n social y pol ftica de las naciones hispanoamericanas. Ayudaron a dar 

a las ciudadcs en dondc residfan una preemi nencia cultural, rni l itar y econ6mica, que las convi rt i6 en 

los nuclcos de areas mayores unidas por sentimientos e intereses de una comunidad. Encarnaban una 

·tendcncia a una autonomfajurisdiccional pese a Ia pragrmitica real y a los celos mal ocultados de virreyes 

y gobernadores·: y las regiones que administraban, en Ia mayorfa de los casos, presagiaron los l fmi tes 

territoriales de las republicas hispanoamericanas modernas (pp. 181-182). 

Por todo lo anterior se vuelve indispensable, cuando se quiere trabajar el tema de las 
Audiencias lndianas, estar muy a! pendiente de los estudios que se hacen sabre las demas 
instancias de gobierno del periodo colonial, pues con todas elias estaban directamente vincu
ladas las Audiencias, desde el Consejo de lndias y Ia Casa de Contratacion de Sevilla, a las 
gobernaciones, capitanfas generales. corregimientos, alcaldfas mayores, y los ayuntamientos 
de los pueblos de espafioles y de indios.66 

No hay que olvidar que Ia diferencia especffi ca entre Ia Audiencia y cualquier otra 
autoridad, radica en que era Ia Audiencia Ia que tenfa en las Indias el monopolio de Ia ley 
y Ia justicia, y compartfa el del gobierno con el virrey. Cualquier asunto relacionado con Ia 
ley en las Indias concernfa directamente a las Audiencias, ya que eran elias las que recibfan, 
guardaban, aplicaban e interpretaban las !eyes que se elaboraban en Ia co11e para los reinos 
trasatlanticos. Si esto ya era de par sf una enorme prerrogativa, ahara hay que agregar Ia de 
que los oidores eran los que elaboraban Ia mayorfa de las !eyes y ordenanzas vigentes en el 
Nuevo Mundo, y si otra corporacion proponfa unas ordenanzas -como los cabildos- tenfan 
que ser aprobadas par las Audiencias.67 

M. Alfonso Garcia G:11lo. ··Los p1incipios r~crorcs d~ Ia Organizacilin Tenirorial cit: las lndias en el siglo xvr·. en Anuario de Hiswria 

del /Jerec ·lw Espwiol. XL Madrid. 1970. pp. :II :1-3-17. Tambien sc cncuenrra ~n Esrudios de Hisrolia del Derecho lndiano. Madrid. 
1972. pp. 66 1-693. 

6.'i. Da' idA. Brading. Mim•ms y crnuerciames en el J\ fti.rico lmrbrinim ( 1763-1810). rraductor: Robeno Gomez Ciri za. Mexico. Fondo de 
Culrura Economic a. 1983. I a. Reimpresi6n (I a. ed. en espaiiol: 1975: I a . .:d. En inglcs: 1971 ). -198 pags. (p. 12). 

66. Lc•ccionr.< de Hi.worio dl'i /Jet"PdiU Hispcllltl· lndiol/11 de Don Amon iii Mum Orejtill. llfl. cit. 

67. Rafad Alramira. Ac1101111111io Y de<cencmli.-Jtcitin legislarim en el regincen mlt~niol espwiol. Lexislacitin me1mpolilr111<1 Y lt•gislocicitc 

f'llil>imtll'llle indimw (.11gl11.1" XVI /1 XVII/). Por/1/go/. E.wudios .w!Jre las /11£'11/C' < de C"lllllll"illlii'llltl del Dereclio hulia11o. Coimbra Editora. 
Lin1irada. 19-15. :!:16 p. 
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Eso en cuanto a Ia vigencia misma de Ia ley. En cuanto a su aplicaci6n ya he mos visto 
que eran las Audiencias, por antonomasia, las cortes encargadas de Ia debida aplicaci6n de Ia 
ley y el derecho indiana. En resumen podemos decir que las Audiencias venfan a constituir 
pnkticamente el 6rgano legislativo y judicial, y participaban grandemente, a traves del real 
acuerdo,63 en todas las tomas de decision polfticas y administrativas de relevancia allado de l 
virrey -cuando no gobernaban e lias mismas a falta de este- . Esta es qLiizas Ia explicaci6n mas 
obvia de por que se convirtieron en las verdaderas unidades polfticas que habrfan de ser Ia 
base de las republicas americanas. 

L AS AUDIENCIAS Y EL E STADO M ODERNO 

Ley Y. Que cosa es rey, et como es puesto en Iugar de Dios. [ ... ] et los 
santos dixeron que el rey es senor puesto en Ia tierra en Iugar de Dios 
para complir Ia justicia et dar a cada uno su derecho, et por ende lo 
llamaron corazon et alma del pueblo; ca asi como el alma yacc en cl 
corazon del home, et por ella vive el cuerpo et se mantiene. asi en el rey 
yace Ia justicia, que es vida et mantenimiento del pueblo de su senorio. 
Segunda Partida, Titulo I.6

Y 

La administraci6n de justicia era pues el nucleo hist6rico de todo 
gobierno [ ... ] En Espana las Audiencias eran esencialmente consejos 

Reales regionales711 

Una vez hecho el repaso historiogn\fi co a los trabajos sobre las Audiencias Indianas, y luego 
de presentar algunas propuestas sobre lo que tendrfa que hacerse para lograr una verdadera 
historia comparativa de dichas Audiencias, procederemos ahora a considerar el peso y ubica
ci6n de estas dentro del conjunto del edificio imperial espaiiol. AI respecto debemos indicar 
que noes una tarea facilla que intentamos, ya que bien se podra suponer que si aun falta tanto 
por hacer en torno a las Audiencias Indianas, verdaderos pilares trasatlanticos del ed ificio 
imperial, mas diffcil sera intentar el bosquejo de ese imperio, y por ello no debe extrafiarnos 
ver que en las grandes sfntesis que se han intentado sobre el gobierno imperial espafiol, poco 
se aborde el tema del gobierno americana, y que aun los grandes autores del tema se excusen 
diciendo que nolo van a incluir en su trabajo "por fa lta de espacio".71 

68. Eusebio Ye111urn Releiin. Recopilncion stumrin de todos los autos acorclndos de Ia real Audiencia y sala del crimen tic cstn Nucv;t 
Esp::ul::l. y providencias dc su superior gobierno. pr61ogo de Marfa del Refugio Gonzalez. Me xico. UNA lVI. 198 1 ( I a. ed.: 1787) . 
. ~73 p. 

69. Alfonso X. El Sabio. l..a.1· Siele Panidas. cotc.iadas con 1·alios t:6dit·es an1iguos por Ia Re::tl At:<ldcmia de Ia Histntia y gltb<ldas por cJ 
Lie. Gregorio L6pez. del Consc.in Real de lndias de S.M .. Pari s. Lecointe y Lassen·e. Editorcs. 18-B. S vols. 

70. Pere Molas Ribalta. ··EJ impacto de las instituciones ccntrak s··. en Las eli1es tiel poder .1· lu COIIS/ruccir ill del Es111tlo. f\ latlrid. f ondo 
de Cultura Econ6mica. 1997. :18 I p. 

7 1. Extrema que puctle constatarsc en In obra tic Ernest Bdcngm:r. £1 im1>erio l!isp<illim. 1-179-1665. lhrt:dona. Gti.ial ,·o ~ ltmdadt,ti. 
1995. 5 12 p. (p. 21 ). 
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El Estado moderno crece y se consolida al rededor de cuerpos colegiados institucio
nalizados. La mejor imagen que nos podemos formar del prfnc ipe medieval. es aquel la del 
primo entre pares que, con un puiiado de fami liares, y de ayudantes personales y funciona
rios individuales, recorre cle manera itinerante las distintas jurisdicc iones que le reconocen su 
autoridad. a cambio de que el jure reconocer el tipo de organizaci6n imperante en cada uno 
de esos lugares. 

En esos tiempos el mecan ismo de gobie rno mas sofisticado que existe es e l de las 
cortes, en que cada comunidad envfa su procurador a Ia asamblea de procuradores a Ia que 
con cierta periodicidad convoca el soberano, para demandarse mutuamente - no en balde era 
sino un primo entre pares - una serie de asuntos que le interesaba a cada quien que el otro le 
reconociera- al rey normal mente le interesaba recibir mayores contribuciones de sus subditos, 
y a estos que el rey les reconociera una serie de privilegios especfficos.72 En este orden de 
cosas Ia autoridad del monarca se manifestaba de manera palpable sobre sus subditos a traves 
de Ia impartici6n de justicia. n 

En un reciente trabajo sobre el tema de Ia monarqufa hispanica, publicado por el 
Centro de Estudios PoJfticos y Constitucionales de Madrid, se dice que " [ ... ] Casi toda Ia 
actividad desplegada por el rey durante Ia Edad Media y, en su nombre, por 'sus' oficiales, se 
englobaba dentro del generico concepto de justicia [ ... ] el rey medieval era fundamental mente 
un rey ju ticiero, unj uez, aunque a partir del siglo XIII esa potestad que implicaba Ia suprema 
iurisdicrio abarcase tambien Ia capac idadlegi s lativa" . 7~ 

Siendo Ia expresi6n mas alta del ejercicio del poder, no resulta raro que fuera Ia pri
mera rama del gobierno, Ia de Ia justicia. Ia que adquiriera cierta autonomfa y alcanzara un 
grado de complejidad organizativa. Efectivamente, alrededor del siglo XIV vemos aparecer 
por pri mera vez. de manera un tanto independiente de Ia corte itinerante que segufa al rey por 
todos sus desplazamientos, un cuerpo de func ionarios profesionales - todos ellos juristas-, 
que se organiza a partir de una se rie de normas fijas que rigen su modo de organizac i6n y 
su funcionamiento. Esta instituci6n responde al nombre de Audiencia, y pode1110s ver en sus 
ordenanzas los primeros esbozos de las constituciones polfticas del Estado moderno, ya que 
en elias se consigna por vez primera Ia forma mas alta de expres i6n del poder polftico - la 
impartici6n de la justicia-, seiialando claramente sus If mites y las reglas del juego.75 

0 sea que es Ia primera manifestaci6n concreta de organizaci6n colegiada y compleja 
del ejercicio del poder polftico a partir de instituciones con cierta autonomfa, que funcionan 
sabre Ia base de reglas fijas que vicnen a constituir una garantfa para los subditos de' que el rey 

72. Juan Manuel CatT~IL'f'o Zanwra. Corte.<. "'"'"mJtlfct. ciutlatle.<. '--"'-'Cone.< de Cnstillu 11 c·lllnieu:u' tic' lu ,;1'11<'11 modema ( 1-176-1515). 
1\oladrid. Sigln .'\X I Edilnr~s . I 9~8 . .J7.1 P-

TJ. 1\ligud Angel Larkro Qu~sada. "Potkrcs ptihli <:<h en Ia Europa rn~dicva l (Principado,. Rdnos y Cowna,)". Pot/en's Jllililim.< en /u 

E111 l1J>CI 1/ll'diem/. l'ritll'iJICIIIc>.l', rei/111.\' ·" ('(1/'11/11/.l. Pamplona. Gohierno de N:!V:lll'a . o~panamcnlo de Educacion y Cuhura. 1997. 5-l.J 
p. (pp. 19-68). 

7-t. Jos<' 1\ laria Garcia !\ Iarin. Teorin pt~litica y gol>iem11 en In MtllllmJuin Hispcinin1. to. lat.lrid. Ccnlro de Esiudios Polilicos y Conslilllcio
nab. 1998. :12 1 p. (fl. 255). 

7::0. Luis Vic~nl.: Dfaz 1\ lanin. /. us on:~ell<" de lu. \llllit'lll'in Real Custellwu1. Univer,idad de Sc1 il ia. Scm:lariado de Publ i .::~dt>nes. 

1997. 2-12 p. 
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esta dispuesto a sujetar su maxima prerrogativa - Ia impartici6n de lajusticia- a reglas claras y 
precisas y no a su sola voluntad y arbitrio. 76 AI respecto ya se podra uno imaginar el contraste. 
para cualquier subdito de ese entonces. entre este modelo profesional y organizado de impar
tici6n de justicia. y el que par otra parte ofrecfan los territorios sometidos a Ia j urisdicci6n de 
senores feudales, arbitrarios, injustos y mal organizados. 

Si uno repasa las Siete Partidas de Alfonso X el Sabia, facilmente constatara que no 
hay ninguna corporac i6n polftica que con cierta autonomfa se rija a partir de reglas expresas. 
El modelo mas cercano que habfa era el de los ayuntamientos; es decir, una corporaci6n que 
funcionaba a partir de ordenanzas. Sin embargo en ese caso era un grupo que buscaba defen
der los intereses de sus propios vec inos. Par el !ado del supremo gobernante, el rey, no habfa 
aparecido nada par el estilo. Si se piensa en las Cortes, se vent que estas operaban con bastante 
irregularidad , y que mas que una garantfa de seguridad jurfdica para los subditos. resultaban 
todo lo contrario, sabre todo para el caso de Ia Corona de Castilla. 

De esa manera es necesario ver en las Audiencias el primer ejercicio de Ia monarqufa 
par organizarse de manera colegiada, profesional y sabre bases definidas par escrito, que 
constituyen una garantfa para todos los subditos. Sin duda podemos entrever en estos rasgos 
el germen del estado moderno, que ira evolucionando a traves de distintas etapas, pasando 
par los Consejos y las Secretarfas de Estado, Ia codificaci6n y las primeras consti tuciones 
- al respecto hay que tener muy presente el concepto de "Constituci6n hist6rica" que tan de 
moda se puso cuando dio inicio Ia discusi6n sabre los primeros modelos constitucionales, y 
que precisamente hacfa alusi6n a las primeras !eyes escritas del siglo XVI, dadas tanto para 
Espana como para America, y que representaban los principios jurfdico-polfticos sabre los 
que se habfan fundado y consolidado todas aque ll as comunidades.77 

El modelofederativo de Ia 1110/Wrqufa 

Ya que estamos hablando del tema de los orfgenes de Ia organizaci6n polftica del estado 
moderno, es necesario entender como estaba organizado polfticamente el viejo continente, 
para entender Juego Ia evoluci6n polftica que conocerfa el Nuevo Mundo.78 

Sin querer entrar en demasiados detalles, basta con tener en cuenta que el concepto que 
mas fac ilmente traduce Ia complej idad polftica de entonces es el de Ia federaci6n. Real mente 
todo funcionaba en buena medida de ese modo. A partir de ese modelo hemos de e11tender Ia 
diferencia entre el imperio y Ia monarqufa, ya que el primero era una federaci6n de estados 
indepenclientes con sus propios soberanos, unidos bajo el mismo emperaclor. en tanto que Ia 

76. P~o lo Grossi. Eflllrft'lljuridico 11/eclina/. Pn\l<'g<' <k Fram:i,co Tom;b ~ Valit:nl.:. Traduce ion d.: Fr:1nci~co Tum;h ~ Valit:nlc ~ Clara 
Alvaro. Machid.l\larcial Pons. Ediciont:s Juridicas ·~ Socia ( ~,. S. A .. 1996. 256 p. 

77 . En Espaiia fuc Franci. ~:o M~nina lVIarin~ qui.:n dckndiu ~sl~ idea tk (a, cPnslilllciones hisloric~> . y ~:n Ia Nu.:' a J-:, paiia fut: fra~ 

Servando T.:rcsa d.: 1\ li~:r su gran d.:knstlr ~ pn>pulsor. 
78. Una uhra de r.:l· i~n l.: aparicinn qut: resuha a ltxl;h luc·.:s 1i1il ·~ :ldt:m;i, agra<lahk d~ ~:on>uhar· ~I r.:<p.:rlo ,:, : B:uwh,mo.' .:1 lkrnanl 

Vinct:nl B.:nnassar. l .t' Temt>< de l'bpugue. X\ ·lc·.'<\ "fie ~th·ft•f. l .t'( Sh;de.< tf·m: P;uis. Had1c 11.: Liuo.'ralur.:'. Ou' 1 age: puhlio.' a\cc· k 
runcuurs du Cc111n: n:uit'naltk s L.:ure>. 1999. ~X.J p 
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monarqufa hispanica tambien era una federacion de estados independientes, pero unidos bajo 
el mismo monarca; es decir, se trataba de una "monarqufa fede rativa" . 7') 

Ahora bien, conociendo Ia re lacion y Ia diferenc ia existente entre imperio y monar
quia, es preciso aclarar que por monarqufa, en esta caso Ia hispanica, debemos entendet' un 
conjunto o federac ion de Coronas -Castilla, Aragon-, que a su vez se integran por diversos 
reinos -para el caso de Ia Corona de Castilla los rei nos de Navarra, Sevilla, Castilla, Granada, 
Cordoba-, a los cuales tambien podemos considerar agrupados en federacion. · 

Esta idea de federac ion no es en modo alguno caprichosa, sino que tiene por objeto 
que se entienda como todas estas unidades se agrupan, es decir: Ia federacion de reinos en Ia 
base, que se une alrededor de una Corona, para hacerse fuertes ; luego Ia federacion de Coro
nas que se unen en monarqufas, con el mismo fin de fo rtalecerse; y, fin almente, Ia federac ion 
de monarquias que dan Iugar al imperio. Ademas se maneja Ia idea de federacion, ya que cada 
una de estas entidades polfticas, desde los mismos reinos, son entidades cerradas y autonomas, 
con sus propias instituciones politicas cada una, su propia legislacion, y aun su propia lengua 
en muchos casos. Como ejemplo basta pensar en dos reinos de Ia Corona de Castilla -que 
junto a Ia Corona de Aragon forman pmte de Ia monarqufa hispanica-, como lo serf an el reino 
de Navarra y el de Leon: resultan, en su constitucion polftica y juridica, ser muy opuestos. 

Asi como los reinos presentan estas difere ncias tan grandes, lo mismo se aplica a las 
diferencias que presentan las Coronas - un ejemplo clarfsimo resultan las enormes diferencias 
polfticas y jurfdicas entre las de Aragon y Castilla- y, finalmente, entre las monarqufas inte
grantes del imperio, pues nada tienen que ver, en este sentido, Ia monarqufa espanola con Ia 
francesa o Ia inglesa. 

Elmodelo consi/iario 

"[ ... ] dentro del sistema burocratico, Ia monarqufa espanola creo un tipo especial, el consilio
rio. Todo el mecanismo burocratico tuvo como pi votes fundamentales unos organismos colec
tivos, 1/amados consejos, que eran algo asf como el corazon de un gran sector del gobierno".80 

Para formarnos una imagen del edificio imperial es necesario partir de l modelo de 
federacion de Consejos. Para empezar tenemos que tener presente que los Consejos de Casti
lla y de Aragon fueron los modelos a pa11ir de los cuales se organizaron los otros Consejos, y 
que en un principia de ellos dependieron las nuevas posesiones que se iban adquiriendo en el 
Meditem'ineo, en el Atlantica yen el Pacffico. 81 

79. Guillermo t\ loron. Hiswrio general tie 1I111C; rim. !Jispliii(JIIIIII!rim. periut!o mlrmiol. Bajo Ia dircccilin <k Guilknno tvlorlin. Venezueb. 
Asunlos Cullllraks c.k Ia OEA. Comi si<in <k His1l1ria del IPGH. Uniwrsidad Sinllin Bolivar. Academia Nacion:1l tk Ia His10ria c.k 
Venezuela. 1987. vols. I 1-16. Veasc end volumen 12 el a11iculo sobn.: Ia monarquia. esCiito por Carlos E. Corona Barmech. 

80. J0se Miranda. Llls ideas r los insriwciones 1'11/irinls lll<'.rin tntls.primem pane 11521-1821 ). prologo de Andres Lira. Mexico. UNAM. 
lnstillllO c.k ln\'estigaciones Juridicas. segunda cdic'icin. 1978. (I a. ed.: Mexico. 1952) . .168 p. (p. 96). 

8 1. Hrlnnu G. KOLnit!sbcrgcr. Lll 1micrin1 t!ellmlwrio. Prologo deJ. M. Batista i Roca. Epilogo ck Pablo 1-'ernandezr\lbaladejo. Vcrsicin 
esp:uil>la de Graciela Soriano. ~ladlid. Alianza Edilorial. Alianza Unin:rsidad. 1989 ( Ia. ed. en ingles: 1969). 266 p. 
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Podrfa afirmarse - lo cual resulta f:k il de comprobar-, que Ia caracterfst ica de los Con
sejos era que agrupaban a un conjunto de entidades polfticas semejantes entre sf, y diferentes 
de las agrupadas en los otros Consejos -algo muy parec ido a lo que habfamos mencionado 
ya sobre las particularidades de cada uno de los reinos, coronas y monarqufas constitutivas 
del imperio. Asf tenemos que las entidades polfticas agru padas bajo los Consejos de Castilla, 
Aragon, Portugal, Italia, los Pafses Bajos y las Indias, funcionaban como unidades polfticas 
autonomas e independientes con identidad de instituciones, de pueblos y aun de lenguas, 
comunes entre sf y distintas a las de los demas Consejos. AI respecto conviene seiialar que 
tan fueJtes y profundas resultaron estas el i ferencias y particularidades, que cad a uno evolu
ciono polfticamente hasta convertirse en naciones independientes -salvo el caso del Consejo 
de Aragon..:., aunque al respecto no hay que olvidar los movimientos autonomicos e incluso 
independentistas que siempre se han manifestado en su interior. 

Como entidad polftica del Imperio Espaiiol, el Consejo de Castilla respondfa a un 
conjunto de pueblos que desde tiempos remotos, y a lo largo de todo el medioevo, fue desa
rrollando su propia fi sonomfa y autonomfa polftica, convirtiendose en entidades con contornos 
politicos claramente definidos, y agru pados en reinos. Asf es como el Consejo de Castilla 
regia Ia vida polftica de una serie de un idades mayores conocidas como reinos, y que eran 
los de Castilla, de Leon, de Sevilla, Navarra, Granada etcetera. Fueron todas estas, entidades 
polfticas que a lo largo de Ia reconquista se ganaron su Iugar en el panorama politico espaiiol, 
y que finalmente se integrarfan a partir de Ia toma de Granada por los Reyes Catolicos en 
el mismo aiio del descubrimiento colombino. 0 sea que estos cuerpos polfticos tuvieron un 
proceso historico de conformacion que se clio de manera natural, y con el paso del. tiempo 
quedaron integrados dentro de un conj unto mayor conocido como Corona de Castill a. Eran 
cuerpos tan consolidados histori ca y polfticamente, que contaban con cortes, y una clara y 
bien defin ida division polftica a parti r de re inos, provincias mayores, provincias menores, 
ciudades, pueblos y lugares. 

Ahara bien, aunque en gran medida fueron las insti tuciones polfticas caste llanas - asf 
como su lengua y su cultura- las que se traspasaron a Ind ias, lo cierto es que alia fueron 
desarrollando una enorme autonomfa y una vida propia al margen de las de Castilla. 

El Consejo de Indios 

Independientemente de Ia manera en que hayan funcionado los otros consejos, lo que ahara 
trataremos de demostrar es que el Consejo de Indias - sin cluda el rml.s singular de todos, ya que 
nose extenclio sobre comunidades polfticas debidamente conformadas, sino que represento 
una situacion totalmente inedita en Ia cual se partio pr<lct icamente de cero- termino confor
mando una federacion de Audiencias Ind ianas que en realidad funcionaban en buena medicla 
como Consejos Indianos. y al respecto no esta de mas insistir en Ia idea que de las Audiencias 
Indianas se tenfa en esos tiempos: ·'En todas partes se han considerado estos cuerpos -Ia~ 
Audienc ias- por los mejores resguardos de cada provinc ia. como Baluanes de Ia Justicia, que 
es tan necesaria a Ia subsistencia de Ia Republica, como cl corazon a Ia del hombre, y cl sol 
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al dla para Ia luz :·~2 -y aq uf volvemos al modelo te6rico de federaci6n, tan comun ya en el 
estudio de Ia organizaci6n polftica del Estado en sus fases de conformaci6n.R.\ 

Sobre esta idea de comparar a las Audiencias lndianas con el Consejo de lndias - nuls 
que con las Audiencias y chancillerfas peninsulares- debemos clecir que noes ninguna nove
dad. pues yae l propio Solorzano Pereyra tu vo que hacer un serio esfuerzo para distinguir a las 
clos insti ruciones y, mas rec ientemente, Haring ha dicho de las Audiencias que: "Finalmente, 
estaba el hecho de que los vi n·eyes y capitanes generales compartfan virtualmente todos los 
poderes con Ia Audiencia como un consejo de estado'·.s~ 

Lo anterior se traduce en que Ia gran diferencia entre Ia organizaci6n polftica espanola 
y Ia americana, radica en que en Ia Peninsula el proceso se clio de abajo para arriba, y asf fue 
como comunidades hist6ricamente constituidas e integraclas se fueron fusionando con otras 
para formar asociaciones cada vez mas fuertes, complejas y poderosas. En el caso de America 
funcion6 a Ia inversa. Primero, a los pocos aiios, se crearon las grandes estructuras polfticas 
-Consejo de Indias, virreinatos, Audiencias, obispados, gobernaciones, capitanfas generales
y luego, a partir de elias, se van configurando las comunidades polfticas, desarrollando sus 
propias tradiciones, identidades e historias particulares. 

Sin embargo, y sobre lo que queremos insistir en este trabajo, es que de todas estas 
estructuras que hemos enunciado, la Cmica de las instituciones pertenecientes al gobierno tem
poral que trascendi6 real mente a Ia epoca independiente , con tal fuerza que termin6 arrojando 
las mismas consecuencias que los Consejos dentro del gobierno imperial fue la Audiencia: 
es decir, dando Iugar a naciones independientes. Asf como los Consejos de Portugal, Flandes 
e Italia terminaron en naciones independientes, asf el Consejo de Indias vino a resultar en 
una federaci6n de verdaderos Consejos Americanos -aquf conocidos como Audiencias-, que 
terminaron Aoreciendo en mas de una decena de nac iones independientes. 

La idea de Audiencia lndiww para Ia Corona 

Para entender que Ia base polftica del Nuevo Mundo se organiz6 a partir de las Audiencias. 
nada mejor que acudir a Ia propia Recopilaci6n de Leyes de los Reinos de lndias para conocer 
cual era el papel que la Corona les asignaba. Sobre esto tenemos que en Ia Ley primera, del 
Titulo XV - De las Audiencias-, del Libro II de Ia Recopilacir5Tl , se esrablece que: 

Por Quanto en lo que hasta ahora se ha dcscuhicno de nw:stros Rcynos y Seiiorios de las lndias est<1n 

rundaclas doze A ucliencias y Chanc illerfas Reales. con los limites. que se expressan en las !eyes siguientes. 

para que nuestms mssallos tengan quien los rija r gm·iente en pa: yen justicia. y sus cl istri tos se han 

clividido en Goviernos. Corregimientos y A lcald fas mayores. cuya provision se haze segun nuestras !eyes 

y ordcnes. y estcin subordinados li las Reales /wdiencias. r todos ii nuestm Supremo Consejo de Indios. 

82. Da1·id A. lk1din~ ... Nu~vt• Plan para b ivkjor Adn1inistracitin tk .lu, licia ~n Ame1ica ... en llolelill del. \nhim Ge/lercrl de lo Ntwitill. 

7itii111 1X. N11s. 3·./. Segu11du Serie. Mexico. r\rc·hi1·n Gc·neral de Ia NaciLin. Sccrc laria de Gohcrn;~ci t1 n. llJ6X. pp. 367--100 (p. 377). 
~D . .-\I rc,p~L"lll v~a'e l:1 11hra de John H. F. ll iull. i lllflt'riul St>oill. /./()<J. f 716. Londrcs. Penguin Bonk~ . Jl)l)O I I a. Ed.: I % .1 ). -123 p. 
~-1. C. H. Hari ng. U ''"!'",.," C'"t" " iol en .- \111crin1. v,.,.,j,\n esp:uinla de ,\driana SandP1al. i\lexico. Ali:ulla J::di tolial M<:!xicana. Conscjo 

Nacional para Ia Cuilur:1 y las A nc·<. J')<)(). -llJI) I'· 1 p. 1(,~ ). 
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que represe111a nues/m Real persona. Estahkcemos y mandamos. que por ahora. y micntras no ordcn<1-
remos otra cosa. sc conserven las dichas doze Audiencias. yen el distrito de cada una los Govicrnos. 
Corregirnientos y Alcaldfas mayores. CJLh.: al prcscmc hay. yen clio no sc haga novedad. sin cxprcssa ordcn 
nuestra. o del dicho nuestro Conscjo.s' 

Es importante subrayar que Ia propia Corona reconoce que las lndias se organizan a 
partir de las doce Audiencias - s6lo fa ltaban de ser fundadas Ia de Caracas y Ia de Cuzco-, 
que dependen directamente del Consejo de las lndias , que representa al propio monarca. y 
que, ademas, de las Audiencias dependen todos los gobiernos, corregimientos y alcaldfas 
mayores. Ademas de que toda Ia division polftica del Nuevo Mundo se organiza a partir de 
las Audiencias, que son las cabezas de todas las demas autoridades jurisdiccionales, el papel 
de las Audiencias es regir y gobernar a los habitantes del Nuevo Mundo en paz y justicia. 
Como bien se aprecia, para nada se hace referencia a una posible o supuesta superestructura 
jurisdiccionalllamada "virreinato". 

El complemento del articulo anterior lo encontramos en Ia ley primera del titulo pri
mero del libro quinto, en donde se consigna Ia division polftica indiana: "Para mejor, y mas 
facil govierno de las lndias Occidentales estan divididos aquellos Reynos, y Seiiorios en Pro
vincias i11ayores, y menores, senalando las mayores, que incluyen otras muchas, por di stritos 
a nuestras Audiencias Reales [ .. .]".86 

No hace falta insistir demasiado en que las grandes jurisdicciones indianas lo eran 
realmente las Reales Audiencias, y que debemos de contemplar el concepto de virreinato 
desde una dimension polftica y no jurisdiccional. Visto desde el punto de vista jurisdiccional, 
el virreinato no era m~ls que una gran etiqueta puesta sobre un con junto de Audiencias -cinco 
para el caso del virreinato novohispano y siete para el caso de l virreinato peruano en sus 
mejores tiempos-, por cuestiones polfticas mas que jurisdiccionales. 

Sobre el peso respectivo de virreinatos y Audiencias Indianas dentro de Ia maq uina
ria imperial , basta con revisar Ia misma Recopilaci6n de Leyes de los Reynos de los Indios, 
en donde todo el tomo primero, en que se concentra lo medular de Ia organizac ion polftica 
indiana, se divjde en dos grandes apartados -o Iibras-: uno sobre el gobierno espiritual y otro 
sobre el gobierno temporal. Pues bien, el libro II , cledicado al gobierno temporal, se renere 
Cmica y exclusivamente a! Consejo de lndias y a las Reales Audiencias. Para encontrar algo 
sabre los virreinatos, hay que acudir a] libro 111 -y no en el titulo r, sino en el Ill-. en cloncle 
se conslata, como ya lo ha senalado mas de un tratadista, que no se habla propiamenle de 
los virreinatos -como sf se hace con las Audiencias-; tan solo se habla de vin·cyes. 0 sea 
que para el caso de las Audiencias tenemos claramente deAn ida su potestad jurisdicc ional, 
su papel rector dentro de Ia division polftica del Nuevo Mundo, y como, a partir de eli as, se 
van acomodando hacia abajo todas las dema.s jurisclicc iones lndianas - gobernac iones, corre
gimientos, alcaldfas mayores. etcetera. Por el contrario, por encima de las Audiencias. desde 

X). RecojJi/ar i(Jit cle las /eye,- t!tJ Ins re,nro,· de/t1s lndiu,·. coordina\:i tln de Franci ... co dl.! lcu:1 Dufour. i\ I ~Ai~...·,l . t: :-.clh .. .'la L ihrl.! de I )~...· t\.Tho. 

rvligud . .\ngd Pnm ia_ IY87. 5 ll>b . 
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el punta de vista juri sd iccional , no se antepone sino el Real y Supremo Consejo de Indias, 
mismo que unica y exclusivamente depende del propio soberano espafiol. 

Hay una ley que se encuentra en Ia Recopilacion de 1680 - Ley VII, Tftu lo II , Libra II
que define el acomodo y eq ui valencias que en el Nuevo Mundo habrfan de tener los poderes 
espirituales y temporales. Luego de dar una serie de sefialami entos a! respecto, termina el 
artfculo advirtiendo que: 

I ... ]teniendo sicmpre atenci6n - les dice elmonan.:a a los tlel Consejo de lndias- <i que Ia division para lo 
temporal sc vaya conlonnando y correspondiendo quanto se compadcciere con lo espiritual: los Arzobis
pados y Provincias de las Religioncs con los distritos de las Auclicncias: los Obispados con las Goberna
ciones y Alcalclfas Mayores: y Parroquias y Curatos con los CorTegimicntos y Alcaldfas Orclinarias. ~7 

Como mencionamos, el criteria implfc ito que encierra el libra 1 de Ia Recopilaci6n, 
que comprende el tema de Ia gobernacion espiritual y de Ia temporal -en este caso refi rien
dose exclusivamente a las Audiencias-, queda plasmado claramente en este rutfculo, en que 
se precisa que las maxi mas demarcaciones jufisdiccionales del Nuevo Mundo Jo senin, para el 
gobierno espiritual , los arzobispados y provincias de las religiones; y para lo temporal, los dis
tr1tos de las Audiencias. Como se vuelve a apreciar. para nada se alude a una posible categorfa 
de "virreinatos", lo que nos confi rma el hecho de que habfa "virreyes" mas no "virreinatos" 
-esto se explica por el hecho de que el poder de l virrey, con solo pisru· el Nuevo Mundo, se 
disolvfa en un gran n(tmero de oficios distintos: gobernador, presidente de Ia Audiencia, capi
tan general, vicepatrono regio, etcetera, y al respecto le correspondfa lajurisdiccion implfcita 
en cada uno de dichos oficios. 

Si bien puede decirse que asf como el Consejo de Aragon no termino en nacion inde
pendiente, igualmente en el caso americana tenemos que de las catorce Audiencias lndianas 
que se fundaron, solo dos no se convittieron en naciones: Ia de Nueva Galicia y la de Cuzco. 
Sin embargo el profesor Jean-Pierre Berthe, que durante tantos afios se ha dedicado al estudio 
de Ia Nueva Galicia, sefialo en su momenta que Ia especificidad de esta radicaba concreta
mente en haber sido sede o asiento de una Audiencia y un obispado; pero que, sin embargo, 
como de hecho obispados habfa di spersos por toda Ia Nueva Espana, realmente su identidad 
se desarrollo alrededor de su Audiencia, independiente de Ia de Mexico.~8 

£1 binomio Copitulaciones-Audiencios 

Repasando Ia historia polftica de Ia Peninsula, cabe recordar que entre el reinado de Alfonso 
X el Sabia y el de los Reyes Catolicos, Ia Corona de Castilla - asf como Ia de Aragon- fueron 
fortaleciendo poco a poco sus estructuras polfticas e incrementando considerablemente su 
autoridad sobre todos los subditos y sobre todo el territorio, culminando este proceso en 

87. 1/Jidl'l//. 

88. .kan-Picm: lknhc. · · In~ rodu,·,·inn a Ia historia lk Guadalajara ) su rcgitin ... en Lenum,· fu<~tirims " '' .fa/ism. riiii<'S de Ia ""'"'"'"· 
dem·ia. r.:.:opibt:inn: .if•,.; i\ lari;r Muri:i . .binrc ()!l,·da. Alnra Dor:rnr~s . Vir~ inia Gor11ak1 Cl:l\ .:nin. 1\ l.!xit:o. Gobi.:mn de Jalisw. 

S~c· r1.:ta rfa General. Unidad Editorial. Ciu:ub l•\iara . .blisn>. 19H2. :182 p. lpp. 22 1 -2~5) . 
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el largo y decisivo reinado de los Reyes Catolicos con Ia expulsion de Granada del ultimo 
reducto del Islam - asf como con Ia expulsion de los juclfos-. ~'1 

Por lo tanto hay que insistir en que aunque tanto los Consejos como las Aucliencias 
tuvieron antecedentes historicos. no fue sino hasta Ia llegada de los Reyes Catolicos cuanclo 
habrfan de conocer, ambas instituciones, profundas reformas que definirfan de una vez por 
todas el perfi l con el cualllegarfan a fwncionar, basicamente, durante todo el periodo colonial. 
A lo anterior bay que afiadir que estas reformas'se estaban llevando a cabo practicamente 
a! mismo tiempo que se gestaba el clescubrimiento del Nuevo Mundo, par lo que de alguna 
manera nacieron juntos, y juntos habrfan de evolucionar, como veremos enseguida. 

Justo fue en ese mismo afio de Ia expulsion de Boabcl il cuando Colon llevo a cabo 
su prodigioso periplo trasatlantico, logrando todavfa arrebatar a los monarcas catolicos una 
serie de privilegios politicos y jurisdiccionales propios del periodo de Ia reconguista, aunque 
lo cierto fue que esto no vino sino a cerrar toda una epoca que ya nunca se volverfa a repetir, 
salvo algun caso aislado y de pocos alcances, debidos a los capitulantes, quienes continuando 
con la vieja tradicion de Ia reconquista y con el ejemplo de Colon, y como parte de una cultura 
politica y jurfdica que aun se mantenfa, lograban asegurar privilegios politicos y jurisdiccio
nales de corte fe udal , aunque esto ya no se correspondfa con Ia realidad polftica de Ia Penin
sula, en donde gracias a Ia extraordinaria habilidad de Fernando e Isabella monargufa habfa 
logrado dar un paso enorme, y las cosas dejarfan de ser para siempre lo que habfan sido. 

Sin embargo aun hacfa falta que esa nueva relacion de fuerzas, en donde por primera 
vez la Corona aparecfa mucho mas fuerte, mucho mas poderosa y mucho mejor organizada 
que Ia aristocracia, se tradujese en una serie cle instituciones, de normas y de costumbres 
polfticas y jurfdicas. Por lo pronto Ia Corona de inmecliato, a Ia primera oportuniclacl que se le 
presentaba, substitufa estos grandes y poderosos senores americanos por funcionarios leales 
y dependientes unica y exclusivamente del monarca. 

Obviamente que el caso clave que clefin io esta nueva tenclencia fue el del propio almi
rante de Ia mar Oceano, don Cri stobal Colon. Si bien en Ia Capitulacion de Santa Fe, fechada 
en elmes de abril de 1492, se le nombraba almirante, visorrey y gobernador de todo lo descu
bierto y por descubrir, por los dfas de su vida y las de sus descendientes en cl iversos casos. 
lo que termino pasando es que como era extranjero y se llevaba bastante mal principalmente 
con los andaluces y extremefi os que le acompafiaban, y aquello representaba una situaci6n 
totalmente diferente y compleja ya que Ia Corona metio illucho el hombro en toclo el proyecto 
colombino -comprobando que ahora empezaba a resultar mas capaz cle organizarse que los 
particulares-, las casas fueron cayendo por su propio peso. y ya desde principios de l siglo XVI 

empezo una encarnizada batall a entre los funcionarios reales y Ia familia Colon por ver quien 
se quedaba con el pocler politico en las lndias, pocler que se traclucfa, en pri mcra instancia. en 
Ia impartici6n de justicia, m<lxi ma prerrogativa de l soberano.'10 

89 \'~:1>.: F.llinll . "I'· ci1. 
\!0. Allll111io ~ lmn On:j <\n: Flor.:nli nn 1'0ro ·Emhid )' l' r:IIK'"'.'' J\l,>rak, Padr1111. 1'/c·uo, , .,,""'''""" · l·,,,·u<.'la de hilldll " Hi,panll:llllcri 
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Sin duda que el podium de los grandes de ·cubridores y conquistadores del Nuevo 
Mundo lo compartcn. al !ado del propio don Cristobal. el capitan extremefio Hernan Cortes. 
y el de Truj illo. Francisco Pizarro. Pues bien. en los tres casos se aplico Ia misma receta para 
quitarlos de en medio, y asf terminm con el caos que se dejaba sentir inmediatamente despues 
de term.inada cada conquista. y sustituir su poder personal por el de los monarcas espanoles 
a traves de estas Audiencias. 

En todos los casos el mismo sistema de capitulaciones dio como resultado que una 
vez logrado el compromiso de conquistar Ia nueva region ofrecida a Ia Corona, todos los par
ticipantes, desde el capitulante hasta el Ciltimo de los soldados, se dedicaran en cuerpo y alma 
a reclamar para ellos todo tipo de privilegios, no quedando nunca contentos con lo que se les 
diem, pues como a unos les iba obviamente mejor que a otros en el reparto del botfn, siempre 
estaban quejosos y ambicionando cada vez mas. Esto. como era de suponer en esos contextos, 
de inmediato daba Iugar a Ia creacion de bandos, por lo menos de dos: el de los que estaban 
al I ado del capitulante, a quienes parecfa que era jus to el repmto de mercedes y de bienes que 
hacfa entre la hueste, y el de los inconformes, que solfan ser Ia mayorfa, lo que generaba una 
inestabilidad polftica que se volvfa sumamente delicada en un medio tan hostil a los europeos 
como era el de los pueblos indfgenas recien conquistados. 

Esa situacion se repite casi indefectiblemente en todo el territorio americana, pues era 
j ustamente el resultado del sistema de capitulaciones, segun el cual Ia iniciativa privada era 
Ia que llevaba a cabo la empresa luego de celebrar un contrato publico con Ia Corona, en el 
que se les aseguraba una serie de privilegios y de mercedes por periodos generalmente largos 
- una o m<.is vidas. 91 

En los ejemplos citados de Colon, Cortes y Pizarro, se repite exactamente Ia misma 
situacion. Una vez vencidos porIa fuerza de las armas los pueblos indfgenas que habitaban 
en los territorios a los que ellos llegaban, se desataba una verdadera guerra civil entre los 
propios e pafioles, con asesinatos constantes e intentos de desconocer Ia autoridad, tanto Ia 
del capitulante como aun la del mismo rey de Espana -como en el caso de Lope de Aguirre y 
en Ia conspiracion del marques del Valle. 

Si bien es cierto que don Cristobal arrebato a los monarcas catolicos sus altos cargos 
y nombramientos -almirante de Ia mar Oceano, vi rrey y gobernador-, lo es tambien el que 
Fernando el Catolico, en mancuerna con el obispo de Burgos Juan Rodriguez de Fonseca, 
nipidamente se dedico a poner remedio a este exceso, y apenas muerta Ia reina Isabel, en 
l504. 1ucho con ah fnco en contra de los excesivos privilegios de Ia familia Colon, aun estando 
con vida don Cristobal. 

La primera meclida que se tomo fue Ia de enviar a funcionarios reales que , en calidad 
de gobernaclores, fueran a hostigar y a alborotarle a Ia genre a los Colon -como lo hicieron 
Ovando y Bobadi lla- . Sin embargo, el verdaclero paso clec isivo que se clio por parte de Ia 
Corona para organizar el gobierno del Nuevo Mundo fue Ia creacion de Ia Audiencia de Santo 
Domingocn 1511 . 

9 1. Rafael Dll·~n- FcTilanda So1dn. Ci.tpirulaciotl<' '' m /om/Jitta,· l f-192-151}()). t-. 1-:\icn. El Cllk~i <> d.: 1\ lichoadn. 1 \1~7. -H-1 p. 
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Algunos autores han considerado que el remedio llegaba a resu ltar peor que Ia en rer
medad , exagerando los excesos cometidos por estas primeras Audiencias -el caso de Nufio de 
G uzman al frente de Ia primera Audiencia de Mexico se ha vue! to paradigmatico de Ia mal dad 
y crueldad de los conquistadores- .91 sin renerse en cuenta que tanto en Santo Domingo. como 
en Nueva Espana yen el Peru , el pape l de esas primeras Aud iencias consistfa precisamente 
en derrotar a los conquistadores y a su · aguerridos, experimentados y bien armados aliados 
-tanto espafio les como indfgenas-. La verdad es que si se aprecia desde ese punta de vista, 
se percibin'i lo compl icado y peligroso de Ia situaci6n para un enviado de Ia Corona que tra
taba de convencer a esas huestes tan poco amigables a que depusieran las annas y Ia actitud 
hostil, y a que simplemente se declicaran a trabajar en paz y orden, y a demostrar su lealtad 
al monarca. 

Por lo menos para el caso de Cortes nos encontramos que a todos es tos delegados 
de Ia Corona, a los pocos dfas de llegados, se les mani festaban extraiios padecimientos que 
e n cuesti6n de dfas los mandaban directamente a Ia tumba. Tan delicada se habfa vuelto Ia 
situaci6n, que en Ia Corte ya se estabajuntando un ejercito para ir a luchar en contra de Cortes. 
Afortunadamente las cosas no llegaron a mayores, gracias a Ia creaci6n de Ia Aucl ienc ia."l3 

Para apreciar en su justa valor el peso y Ia trascendenc ia de las Audienc ias lndianas 
I 

en todo este proceso de descubri rniento, conquista y colonizaci6n del Nuevo Mundo, no hay 
que perder de vista que el papel de las primeras Audiencias era precisamente e l de gu itar de 
en media, con el menor costa polftico y social a los agresivos conquistadores. y dejar libre 
el terreno para Ia llegada de los nuevos funcionarios reales que tendrfan el papel de poner 
los cimientos de las nuevas comunidades polfticas americanas. Esta labor extraordinaria, que 
poco se ha ponderado basta Ia fecha, se aprecia claramente cuando se estudia Ia labor de las 
"segundas" Audienc ias, normalmente integradas por grandes j uristas que resultaron extraor
d inarios estadi stas, y que fueron en realidad quienes pusieron los cimientos de las nuevas 
comunidades, cimientos tan s6lidos que no s6lo resistieron los tres s ig los coloniales, sino 
que d ieron Iugar a Ia mayorfa de las nuevas naciones lati noamericanas. AI respecto afirma 
C.H. Haring que " [ ... ] las regiones que administraban - [las Audiencias]-, en Ia mayorfa de los 
casas presagiaron los lfrnites territoriales de las repCtblicas hispanoamericanas modernas" .9~ 

Ahara bien , toda esta situaci6n nos obliga a plantear Ia pregunta de t,c6mo hacfan las 
Audiencias para lograrlo?;· es dec ir. t,que form ula aplicaban para lograr que un territorio a! 
borde de Ia guerra civil, con el inminente riesgo de perderse para Ia Corona, en un meclio tan 
lejano y tan hosti l, de pron to, como por arte de magia, se calmant, redujera las torrenciales 
aguas a sus cauces instituc ionales, y todo elmundo. con Ia mejor actitud, aceptara Ia in terven
e ion de Ia Corona y sus funcionarios? 

92. Thou ~as CalnJ ~ Adli:in l:ll:itquez. (iumlalajam ·' el Nrww ,\/w1t/o. '"""' • Rdtrtill tie ( iu: 11ui11: lt' l itl>lw r: a tit 1111 1 llll<flli\lat!to; Guada~ 

lajara. Espaiia. lnslillldtin Pill\ incial de Cullllra ··~ l arqu..!' de S:ullillana"". 1992. 2X~ p. 
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Lo primero que tendrfamos que apuntar a! respecto es que en Ia Espana de los Reyes 
Catolicos, a los habitantes de los distintos pueblos. vil las y ciuclades. les sol fa ir mejor estando 
bajo Ia jurisdiccion de Ia Corona que bajo Ia de un se iiorfo, ya fue ra seglar o eclesiastico.'15 En 
dicho contexro eran las Audiencias el maximo organa de represenracion real que era verdade
ramente respetado y deseado como el mejor de los bienes para Ia mayorfa de los pueblos -en 
este sentido recucrdese el importante papel que vinieron a desempeiiar los corregiclores bajo 
el reinado de los Reyes Catolicos.'1(' Teniendo esto en cuenta se comprencle facilmcnte como 
fueron los propios pobladores del Nuevo Mundo los que exigieron a Ia Corona Ia creacion de 
una de estas Aucliencias. Mas que una estrategia de Ia Corte para el Nuevo Mundo, podemos 
decir que Ia funclacion de las Audiencias tuvo Iugar gracias a Ia presion ejercida por todos los 
grupos sociales que se fueron a vivir a! otro !ado de l Atlantica. Ellos fueron los que pidieron 
a Ia Corona Ia creacion de estos cuerpos colegiados en sus territorios, yen buena parte Ia 
respuesta a por que las cosas se arreglaban tan n\pido simplemente con el envfo de un puiiado 
de juristas armadas con solo Ia ley en Ia mano; se debe precisamente a que los conquistadores 
y primeros pobladores tenfan en un alto concepto tanto a Ia Corona como a sus mas directos 
representantes, y de inmediato acataban las medidas por ellos romadas y con gusto se some
tfan, pues Jes quedaba bien claro que si querfan vivir y sobrevivir en esos reconditos Jugares, 
con todo en contra, solo serfa posible organizados alrededor de una Real Audiencia. Ademas, 
como ellos mismos las solicitab~n, se encargaban de recibirlas y tratarlas con gran respeto. 

De esa suette, desde el principia el papel de las Reales Audiencias Indianas fue com
pletamente clistinto al papel que en Ia Peninsula desempeiiaban, empezando simplemente por 
el hecho de que alla era el rey el que las fundaba, y en America las reclamaban sus vasallos 
trasatlanticos. Y como Ia formula milagrosamente funcionaba en cada Iugar, pues cada vez Ia 
Corona lo hizo con mayor convencimiento. Hay que subrayar este papel central desempefiado 
por las Audiencias, concluir y asegurar las conquistas realizadas por las huestes de los capitu
Jantes, para entender par que desde el principia fueron una cosa completamente diferente a 
las peninsulares, dado que alla nunca Jes toco jugar este papel, por lo que las comunidades 
las vefan simplemente como tribunales de justicia. En cambia los slibditos americanos de la 
Corona vefan a las Audiencias como el elemento de cohesion y de estabilidad social y polftica 
que impedirfa que los empecinados, violentos y ambiciosos conquistadores siguieran consi
derando aquello como el botfn para saciar su sed de riqueza, de poder y de prestigio. 

AI respecto resulta bien interesante seguir el proceso de fundacion de las Audiencias 
Indianas, pues ahf comprobamos que son las propias comunidades, a partir de los cabi ldos, las 
autoridades ec lesiasticas y los propios particulares, quienes empiezan a escribir a Ia Corona 
solicitando Ia funclacion de una Audiencia en una region determinada. Normal mente, cuando 
Ia presion aumenta y los argumentos parecen solidos en Ia Corte, se orclena a Ia Audiencia 
mas proxima Ia vis ita, por meclio de uno de sus oidores, de Ia region en cuestion. Noes sino 

95. Herber! Frey./.(/ /i' ll/lalid<id l'/1/Hflt'U y el regilll l' /1 ~rlloriul npwiol. 1\k.\ inl. llblilliiO Nacill i1;JI d..: Anlropol•>gia e HiSIIHia. Cl>iecci6n 
Hihliolccadd INr\ H. llJX:-!. 17-1 p 

96. .kr6nin1o Caslilit> de Bobadilla. Pulitimt>tll"cl ,.,.,.regidon's . t>la cdiltH·ial pt>r Schas li;in l\ lanin-Rc10ni ll11. b llldio prdilll i11:1r por 
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cuando la Corona recibe este informe positi vo de alguna de las Audiencias ya existentes. que 
procede a su creacion. De hecho, algunos de los nuevos funcionarios de las Audiencias recien 
fundadas salfan de entre los funcionarios de las ya ex istentes.'n 

En esto radica quizas el C1nico caso de una institucion de gobierno indiano que fuera 
solicitada a la Corona por los mismos hab itantes del Nuevo Mundo. Que sepamos, los vccinos 
y autoridades Indianas no sol fan enviar cartas a Ia Corte solicitando Ia creacion de virre inatos, 
ode capitanfas, gobernac iones, alcaldfas mayores o correginilentos. En el caso de los ay un ta
mientos era distinto, pues ellos mismos - los vecinos del Iugar- serfan los que ocuparfan los 
oficios. En cambio, lo peculiar de Ia solici tud de creacion de Audiencias es que los cargos eran 
ocupados siempre -salvo honrosas excepciones- por genre venida de fuera , ya directamente 
de la Peninsula ode otras regiones de las Indias. 

Es precisamente alrededor de esta institucion que surge el pilar del gobierno indiano. 
El segundo paso, como necesario complemento de Ia fundacion de Ia primera Audiencia de 
Santo Domingo de 1511 , fue crear en Ia propia peninsula espanola un cuerpo de enlace entre 
esta y el monarca. AI respecto, con Rodriguez de Fonseca al frente. se creo una seccion al 
interior del Consejo de Castilla encargada de los asuntos de lndias, en 15 J 7, a Ia cual ya se le 
empezo a conocer como a los del Consejo de Tndias. 

Como se puede apreciar, fue todavfa Fernando el Catolico, con su impresionante vita
lidad y genialidad, el que definio Ia organizacion sobre Ia que se habrfa de sustentar todo el 
gobierno colonial americana. 

Unos afios despues, en 1524, este apendice del Consejo de Castilla, conocido como 
Consejo de Indias, adquirio vida autonoma y se separo definitivamente del de Casti ll a. Como 
se podrfa suponer, lo primero que hizo, como no podia ser de otro modo, fue comenzar a 
fun dar Audiencias en el Nuevo Mundo, y arran co con Ia refundac ion de Ia Audiencia de Santo 
Domingo, y con Ia de Mexico, formula con Ia que se Jogro anular al poderosfsimo Hernan 
Cortes, igual que en su momento Ia Audiencia de Santo Domjngo se habfa creado para arre
batar el poder de m<:mos de los Colon. 

De esa suerte nos encontramos con que desde el principia el Consejo de Indias divi
dio el imperio trasatlantico a partir de unas categorfas polfticas en cierto modo sui generis, 
pues aunque aparentemente estaban calcadas de las existentes en Castilla, desde su fundacion 
demostraron que el parecido tan solo era nominal, ya que substancialmente cumplfan funcio
nes completamente distintas a las de las Audiencias peninsulares. 

Efectivamente, Ia unidad polftica que desde el principia se acepto como mas conve
niente para dividir tan extenso territorio fue Ia de las Audiencias, como claramente se constata 
en Ia Geog rqf/a y descripci6n de las Indios, de Juan Lopez de Velasco ,'>~ funcionario del Con
sejo de Indias, en una epoca de definicion del mismo por disposicion de Felipe 11 y a cargo 
de Juan de Ovando. Ademas, hay que tener en cuenta que dicha division fue tan efecti va y 
atinada, que no solo aC111 se encuentran clasiticados los fondos del Archi vo General de lndias 

97. .John H. P~HT} .. \uclietwia de N 1tt'1'f l (iu/it ·io en el nglo X \'/. 1:. ,./litho ,·u/Jre el gohierur• coloniol t' ''f J(U/t l/. OJJ. t'it. 
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a partir de las Audiencias. sino que los mismos pafses latinoamericanos, en su gran mayorfa, 
surgieron a parti r de las antiguas Audiencias Indianas , segun ya se ha repetidamente adver
tido. 

\li rreyes y Audiencias 

Ahora bien, ha ltegado el momento de abordar el tema de d6nde radicaba realmenle el poder 
polftico en el Nuevo Mundo. Una primera respuesta que cae por su propio peso es Ia de que 
dicho poder lo compartfan los vin·eyes con las Audiencias. Sin embargo, cuando se considera 
que los vin·eyes, cuando bien les iba, duraban entre cinco y seis afios en las lndias, que muchas 
veces se trataba de Ia primera vez que ponfan un pie del otro lado del Atl <1ntico, que tardaban 
- a pcsar de las instrucciones por escrito y de las escuetas conversaciones que llegaban a sos
tener con sus antecesores en el cargo- en familiarizarse con Ia situaci6n, y que cuando empe
zaban a hacerlo ya iban de regreso -salvo los contados casos en que pasaban de un virreinato 
a otro-, se comprenden\ que aun frente a los ojos de sus nuevas gobernados no se les tomarfa 
demasiado en serio tan solo como "virreyes", auque sf en raz6n de cada uno de los oficios 
que les tocaba desempefiar -para cuestiones de protocolo y para sacarles el mayor numero de 
mercedes posibles-. 

Refi riendose al papel de los presidentes-gobernadores, afirma Muro Orej6n que: 

ejerccn en Ia provincia mayor indiana las mismas funciones que el virrey realiza en su virreinato, salvo 
que el pn:sidentc no ostenta Ia rcpn;sentaci6n personal clclmonarca [ ... 1 Es muy importante saber que las 
prcsidenc.: ias-gobcrnaciones son total mente inclepcnclientes de los viJTcyes y que sus titulares se comunican 
a travcs del Conscjo de Indias. dircc.:tamentc con el monarca y a su vez de cl reciben sus 6rdcncs 

- agrega que las atribuciones de los presidentes-gobernadores son generalmente las 
mismas que las de los vin·eyes.99 

Frente a este cuadro, puede uno imaginarse ahara Ia seriedad con que los habitantes del 
Nuevo Mundo sc tomarfan a las Reales Audiencias. integradas por funcionarios vitalicios que 
solfan ocupar el cargo en Ia misma Audiencia usualmente por mas de diez afios, y otros aun 
por mas de veinte, con una formaci on profesional de primera -eran de los pocos profesionales 
que existfan en Ia epoca-, usualmente emparentados con las elites del Iugar por matrimonio 
de ellos, de sus hijos e hijas, o bien de sus protegidos. Ademas Ia Audiencia era el cuerpr, 
polfti co de don de emanaba Ia ley, Ia administraci6n de justicia y las maxi mas decisiones r~ ,; ;. 
ticas, tanto a traves del real acuerdo, como cuando fungfa como Audiencia gobernadora en Ius 
casos de fallecimiento del virrey. Adem<1s el sello real, verdadera y palpable representaci6n 
del poder real en Tndias, estaba bajo Ia custodia de Ia Audiencia, y esta ten fa que juzgar a todos 
los funci onarios del Nuevo Mundo - incluso de los eclesi::lsticos a traves del vicepatronato 
regio y de l recurso de fuerza- ya fuera revisando su actuac i6n a partir de las quejas de los 
afec taclos por sus decisiones - incluso las del vi rrey-. como tomandoles Ia residencia al fina l 
de su gesti6n. 

')9. Lrccilllll' f de lliH11ria "'' ' Dereclt11 H i.<J>clllll·l mliallll. de don Antonio t- luro On:jon. pn:,.:l ll~.:it\n Jo,.: Lui:; Soh.:ran.:,. pnilogn RaJ:t.:l 
Di.:go-1-'.:rn:ind.:t. ~ l igud . .\ngd Pornia .:n ~:oop.:ra~:itin .:on In Esn~<.:ln Lihr.: de D.:r.:dm. Mcx~co . 19S9. ·' 11 p. Cpp. 18-1- 1 ~:'il. 
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Hay que agregar que, salvo en el caso de los integrantes de los ayuntamientos. e l resto 
de los bur6cratas en lndias solfa durar de tres a se is anos. Frente a esto, hay que insistir en que 
Ia experiencia, los conocimientos y las relaciones de unos funcionarios que duraban en sus 
cargos toda su vida, les daban un peso politico y les aseguraba un prestig io y respeto de parte 
de sus comunidades que nadie mas gozarfa. 

Un buen conocedor del tema, Ernesto Schafer, advierte que: 

A pesnr de toda Ia tutela reali zada porIa autoridad suprema en sus innumerables carla y clecn.:tus. las 
Audiencias lndianas en realiclad tenfan una existencia casi complctamente aut6noma: con cxccpci6n de 
los Virrcyes de Mejico y Lima. nad ic era superior a elias. los habitan tes ue Ia provincias en su rnayorfa 
les tenfan un respecto extraordinario. mezclado de micclo. y muy raras veces se atrevfan a prote~t ar nun 
contra arbitraricdacles o injusticins. La justicia cstaba unicamente en sus manos. y esta. como tam bien Ia 
conclucta personal de los jueces. estaba limitaua solo por su propia conciencia. 11 K' 

Este comentario se complementa con el de Angel Sanz Tapia, cjuien presenta un argu
mento que es aplicable a todo el con junto de las Audiencias Indianas: "La Audiencia de Santa 
Fe -expJica- estaba englobada bajo el superior gobierno del Virreinato del PerCt, si bien mas 
t~6rica que practicamente, porque las dificultades de regir tan extensos territories a tanta di s
tancia y los poderes del presidente santafereno como gobernador y capitan general hacfan que 
en realidad se actuara con total autonom.fa".101 

HISTORIA DE LA FUNDACION DE LAS AUDIENCIAS 

La rn;is principal obligaci6n que Ya. Mt. ti<.:ne para Ia gob<.:rnaci6n de 
aqucllas tien·as nuevas d<.: las lnclias [ ... ] es proveer <.:n el ias abundancia 
de justicia. porqu<.: con csta se runcla Ia religion cristiana y nuestra santa 
fe se acrecienta y los naturales son bien tratados <.: instruiclos en ella. y 

asf sc ha vis to por expcrienc i a. 1 "~ 

Antes de abordar el tema de Ia hi storia de Ia fundaci6n de las Audiencias Ind ianas. es ncce
sario senaJar el esfuerzo que se realiza en el sentido de que hasta Ia fecha todavfa no queda 
claro entre los estudiosos el tema de las jurisdicciones polft icas en el Nuevo Mundo. En 
Mexico todavfa sigue siendo rex to clave al respecto el que hace mas de media siglo escrib iera 
Edmundo O'Gorman sobre Ia historia de las divisiones territoriales antes y despues de Ia 

100. Op. cir .. 1. II. p. 138. En11-.: Ia abundam.: inrormacit\n qu..: S.:h:ikr pn.:s..:111:1 sohre Ius Audi..:ncias Indiana, . .;, .:om .:ni..:nl..: d..:,la,·ar d 
hccho de qu..: hubo mi~ de mil oidor..:s hasta cl aiio d..: 1700. d..: que en I :'i68 c crean Ia.~ sab; dd eli men .:n rvt.::,iw ' Pcrl1. y d..: que 
..:n I :'i97 ~c crea d put:sto de fiscal d.: las >ala> dd crimcn 
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guerra de lndepcndencia. En d icho rrabajo, luego de ci tar a Manuel Orozco y Berra, au tor del 
siglo XIX que intent6 estudiar y resolver el mismo problema. O'Gorman dec lara que ante Ia 
cnorme confusion con Ia que uno se encuentra a Ia hora de querer desenmaranar el complejo 
lema de las juri sdicciones civiles. lo m<1s seguro es partir de Ia clara organizaci6n eclesiastica 
y mejor tomar en cuenta los obispados. 10·' 

Lo que proponemos en este trabajo, es que Ia base de Ia organizaci6n polftica ame
ricana es precisamente Ia que conc ierne a cada una de las Audiencias. Tratar de estudiar el 
pasado colonial a partir de los virreinatos no tiene senticlo, pues solo eran dos grandes etique
tas que abarcaban mecl io munclo -toclo lo que se conocfa de America y hasta parte del lejano 
Oriente-. por lo que cualqu iera que lo trate de hacer se perdeni en un mar de informacion y 
de confusion. En cambia las Audiencias eran, ya para el segundo tercio del m.ismo siglo XVI, 

unidades pol fticas lo suficientemente delimitadas , para. a partir de elias, organizar todo un 
complejo polfrico y social. Tan fue asf, que, como ya hemos sei1alado anteriormente, el propio 
archivo del Consejo se organiz6 a partir de cada una de estas Audiencias, como entidades 
completas cada una de elias. 

Sabre lo afirmado por O'Gorman debemos dcci r que tenfa en buena parte raz6n que 
las jurisdicc iones de los obispados eran unidades bien organizadas, completas y complejas 
en sf mismas, como para considerarse de manera independiente cada una. Sin embargo esto 
mismo ya Jo habfa considerado Ia propia Corona espanola, de ahf que haya equiparado las 
Audiencias con los obispados. 

Ya en el tema de las Audiencias tenemos que el primer paso consisti6 en Ia fundac i6n 
de una Audiencia en Santo Domingo, primero como un punado de jueces de apelaci6n en Ia 
Espai1ola, junto a los Colon. en 1509; a partir de I 5 11 ya como Audiencia y, refundada ya 
por el Consejo de Indias en 1 526, 10~ pn1cticamente al tiempo que se fundaba Ia de la Nueva 
Espana, que lo serf a como tal en I 527, 10~ primera Audiencia continental, y asentada en lo 
que fuera el poderoso imperio mexicano. El siguiente centro neunilgico surgi6 cuando se 
empez6 a organizar el poblamienro de Ia costa del oceano Pacfflco, y as f fue como se fund6 Ia 
Audiencia de Panama -en Ia zona conocida como Castilla del Oro-, y desde ahf se dieron los 
pasos necesarios para Ia colonizaci6n de l enorme meridian americana. 106 

Si n embargo, a los pocos anos. se clio con un nuevo imperio, esta vez en el Pert.'1 , y Ia 
enorme importancia y valor estrategico del nuevo asentamienro llev6 a Ia dec ision de trasladar 

I OJ. Ednnuultl O'G•mnnn. HistoriC/ dt• lm tlil'il'iwws tl'l'riwrit~les de Mt'.rim. 1\ lcxicLl. Edi1o1i al Pornla. S .. -\. :'ln . ..:Ji.:i6n. 1079 . . ~I ) p. 
I O.J. Ayala di.:~ qu~ ru~ ere ada originalmcnh; ~11) de lleluhre de I 5 I I y que lo rue ddini1ivan1~ 11 1~ por c·cdubs d~ 29 de mwit'lllhn; y 1.1 d~ 

dicic 1nhr~ de I 527. En 179) Ia i\udi.:nci:1 Jc San111 Oomingn ~' lr:bladada a :<unuL\·a :<cdc en La Hahana. V0nse IVlnr<in. " I'· cit. Vbse 
1:unbicn : Albcl1t1 A. Garcia 1\ kncndo./.ns .!til'<"<'-" de :\pelal'itin de Ia Ll'f!tllinlu _,. su t<esidenciu. Sa111n Dnmingn. Puhlical'illnes del 
1\ lusco de las C;ba' Rcaks. I 9S I. 271 p. 

105. Viccnll.: Riva Palacio. "EI virr~inalo. hisll11ia de Ia dt' ln inacitin ~sp;uiola en 1\ lcxicn dc"k 152 1 a 1808 ... ~~~ i\l<'.rimatmnis de los 
siglus. 1omo II. Mexico. Balksd ,. CtlJilJ'. hlilt1rc>. H:m:elona. Espasa y Ctllllp. Edi1orcs. s/f. 

I 06. Ayala die.: que ru~ cr~mla pnr ccdulas ck .10 de r~hr~rt>tk 15.15. 2 de marw dc I 537. y 26 de fcbrcro de l.'iJ8. Dice qu~ rue supli micb 
ell 1718. illlllCjUe en Ia Hi.ll/lrill Gent•ml de. \11/l'rtl'/1 . ya t•iwda. ;.e l'llll>igna que L'llll Ia rumlacitin del Vincinalo de Nu~l ·n Granada ru~ 
clau,u rad:J Ia Audicncia <k Panam:i en 17 17. reahiena c·n I T!.2 y dausurada ddinilivamcllle en 17.'i I. Vbse l;unhicn : .Iorge F:ibrc·gas 
1' .. ··o rgani1acitin. jlllisdiec ion y eomlx:iencia de Ia Pri JJ I.:r;J Audieneia y Real Chaneillcria rk Ti..:JT:l Fin ne··. l.menir. No. / ')9. Panam:i. 
junil1 de 1972. pp. 3.'i-.J8. 
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Ia Audiencia de Panama a Lima en 1542, 1117 y de crear una nueva entre las dos Audiencias 
continentales que existfan en ese momenta: en el norte de America, Ia de Mexico. y en el 
sur Ia de Lima. La nueva Audiencia, que debfa cubrir parte de Ia enorme region que quedaba 
desprotegida precisamente en Ia zona central que dividfa Ia America del Norte de Ia del Sur, 
fue Ia Audiencia de los Confines, creada en Honduras en 1543. 108 

Ademas, pronto se comprendio que las jurisdicciones que deb fa cubrir cada una de 
estas Audiencias resultaban incontrolables por uno solo de estos cuerpos colegiados. com
puestos tan solo de una media decena de oidores. Frente a Ia enorme carga y responsabil idad 
que pesaba sobre sus hombros, fueron las propias Audiencias ya fundadas las que propusieron 
al rey, a traves de su hermano mayor, el Consejo de lndias, Ia fundacion de nuevas Audiencias 
donde ellos lo consideraron m<:'is conveniente. 

Asf es como tenemos que Ia division polftica del Nuevo Mundo, a partir de Ia creacion 
de las Audiencias Indianas, partio primero de un patron determinado por los descubridores 
-en este caso los Colon-, y luego por los conquistadores -los Cortes, los Pizarro y todos los 
demas-, pero ya avalados por los propios oidores. 

Como decfamos, fueron las propias Audiencias, encargadas de cubrir todo el norte 
y el sur del continente, las que rapidamente sugirieron a! Consejo de Indias, junto con los 
vecinos, que se fundaran nuevas Audiencias en sus respectivas regiones con el proposito de 
descargarles un poco del enorme trabajo; simplemente tengase en cuenta que una de las pri
meras obligaciones que Ia Corona imponfa a los oidores era Ia de vis itar Ia tierra. Si uno tiene 
en cuenta las enormes distancias, los peligros de toda fndole que se presentaban y los malos 
carninos, que obligaban a los oidores a pasar a veces afios en dichas visitas, ya se podra uno 
imaginar el interes de ellos rnismos para que se fundaran otras Audiencias que les aligeraran 
Ia carga. Asf fue como, todavia en los cuarenta, precisamente el mismo dfa, el 2 1 de mayo de 
1547, se fundo una Audiencia nueva en el norte -Ia de Ia Nueva Galicia, establecida 1548- 10

<) 

y otra en el sur- Ia de Santa Fe, en el Nuevo Reino de Granada, establecida en 1550. 110 

Una decada despues se encuentra el mayor deposito argentffero del mundo, en Potosf, 
lo cual da Iugar a Ia creacion de una nueva Audiencia, Ia de Charcas - Audiencia Real en Ia 
Villa de Ia Plata, que es en los Charcas-111 que desde principios de los cincuenta es solici-

107. Ayala consigna las siguienleS c.:uulas dt: fundaci6n: ck 20 ck lllWi~1nbrc ck 1542 y I d~ 111arw ck 15-1 .1. v.:as~ l:unbi.:n: Gui lkrmo 
Moron. 1·/i.</llrill ge11em/ de A11u;rin1. Hi.'"l'""""''";ricll.periodo colollilll. op. ci1.- en d Vl>ltilll~n 12 pue·ck e' l>nsuhars~ con gran J11'llle· 
chu d cs1udio d.: Guilknlll' Lnlumnn sobr.: Ia Audicncia de Li111a. 

I 08. La keha de fundaci<in qu~ da Ayala cs Ia <k Ia ccdu la do: I~ d~ >~pliembrc ck 15-l.\. v..:as~ 1ambi.:n Guilkr111o Monin. Hi,lurio gmenli 
cle A merin1. 1-/ispllllti<llllhim. J>eriodo culolliol. Idem. -en <.:1 ,·nlu1ncn 12 constill~s~ d ~sludin de .Iorge Luyin ,uhr~ b Audie•ncia d~ 
Gua1~1nab. 

109. Ayala consigna e01110 ccdula de fundat:i<inla de I~ de fi:brell> de I )~8. V.:a . .; l:unbi.:n: John 1-1 , !'any r.11, \tllliellcio de .Y11e1<1 (;o/il'ill 
en tJI ,o.;iglo X\11. op. r it. . 

I I 0. L:1 c0dula uo: fu ndacion que ci1:1 Ayala ~s l:1 de 17 tk julio d~ I )-19. Snbrc Ia his10ria de ~' Ia Audi~1Ki:1 puedc wnsull :lr,~ : Fo:rnando 
Mayorga Garcia. l.tl :\udienciu de .'i11111u Fe e11 lor siglus X\11 y X\111. Ct>lomhia. lnslilult> Ct>lnmhiann d~ Cullura 1-ii ~p:inic:l. 199 1. 

601 p. 

Ill. Sohre Ia fund:Ki<in de c>Sia Audi~nci a. A1 ala afuma que In fu.: IJl' r ccdul;l d~ -l de .,cpliemhr~ de· I ))'I - dice que "u ~rccc i <>n fue· 
acord:1da por el Cnn,cjf> de lmlias d 20 de abri l de I:'\:'\ I. Vcas~ 1:1111bi.:n: Ali Enriq ue L<ipC! BnhorqucL. "La Rc:al .-\ udi~ IKia de 
Charcas ( I :'\61 - 1 :'\6 7): Cl>nfl icl os juri,;diccin11ak' d~ una :\udic1Ki:1 Suhnnlinada". /Jolt' lin de lo . \, '11//emio Nociol/lli c/r' /11 1-fi,lunu. 
111i111. 279. Caracas.julin-s.;plic:mbre 1987. pp. 7-l)-762. 
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tada con solidos fundame ntos. Pero debido. entre otras cosas. a los cambios operados por 
Ia abdicac ion de C~trlos v en favor de su hijo Feli pe II , noes sino basta los afios de 1558 y 
1559 que se nombra a los oidores. siendo inaugurada Ia Audiencia en 156 1. Con esto queda 
al descubierto otro de los grandes intereses de Ia Corona espanola: asf como en un principia 
habfa fundado Audienc ias en los lugares estrategicos establecidos por los descubridores, y· 
luego por los grandes imperios prehispanicos conquistados por sus grandes capitanes, ahora 
estanl muy pendiente de asegurar los ricos centros mineros que van apareciendo en Ia geogra
ffa americana. como lo serfan Zacatecas y Potosf, que con una decada de distancia seven dis
tinguidos con Ia fundacion de sendas Audiencias - para el caso de Ia de Zacatecas obviamente 
nos referimos a Ia Audiencia de Nueva Galicia. 

La decada siguiente, Ia de los ·esenta, resul ta fundamental para terminar de constituir 
el gobierno indiana sabre solidas bases. AI respecto podemos afirmar que Ia gran etapa de 
creacion del gobierno indiana arranca con los reyes catolicos - bajo cuyo gobierno se organizo 
y concreto el descubrimiento de America-, pasa por Ia gestion del emperador, y concluye con 
Ia larga y tenaz admi nistracion de Felipe II -conviene recordar, como ya se advirtio, que justa
mente en esa decada "visito" el rey el Consejo de Tndias, dandose cuenta de lo mal organizado 

.que estaba, y ahf ordena una reforma a fonda a cargo del celebre j urista don Juan de Ovando, 
con e l apoyo de l dinamico Juan Lopez de Velasco, que da como resultado, entre otras cosas, 
el corpus legislativo tan importante que recibio el nombre generico de Codigo Ovandino, y 
que inclufa las nuevas ordenanzas con las que se habrfa de regir el propio Consejo de Indias. 

Esa sexta decada comienza prec isamente con el paso del virrey Conde de Nieva por 
Panama, rumba a! virre inato del Peru. Estando en el lstmo se da de inmediato cuenta de lo 
estrateg ico de l Iu gar, pues es justamente e l puente entre e l inmenso y rico oceano Pacffico 
- recuerdese que por ahf pasaba todo el mineral que se ex trafa de las abundantes minas del 
Potosf- y Ia Peninsula, y Ia Audiencia de Lima quedaba demasiado lejos del Iugar como para 
poder controlarlo. De estas consideraciones se derivo Ia fu ndacion de Ia Audiencia en el ano 
de 1563. 112 

Lo lin ico malo de esta decision fue que para ella se habfa echado mano de Ia linica 
Audiencia encargada de toda lajuri sdiccion de Ia America Central ; efectivamente, Ia Audien
cia de los Confines, que en 1543 se habfa fundado en Honduras, concretamente en Ia pobla
cion conoc ida como Grac ias a Dios, se habfa ya mudado a Guatemala en 1550, y fue esta 
mis ma Ia que se traslado. de nueva cue nta, a Panama en 1563. Sin embargo, el licenciacfo 
Valderrama, visitador de Mexico cuando Ia conspirac ion del marques del Valle, pronto hizo 
ver a los de l Consejo de Indias que con esa decision se dejaba completamente desprotegida 
Ia America Central, dado que resultaba imposible, como se pretendfa, que Ia jurisdi cc ion de 
Ia Aud ienc ia de Mexico cubriera toda aque lla lejana y mal comunicada extension. Gracias 
a esto, en el afio de 1568 se funda en Guatemala una nueva Audiencia, solo que esta vez se 

11 2. Jorge F:ibrcgas P.. ··organiLaCilin. j lllisdicci<'n ~ COilliX:Icncia de Ia Prim.:ra Autlicncia y R.:al Chancilkoia de TicoTa Finne··. OJ>. d r. 
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deja a Ia peninsula de Yucatan bajo laju risdicci6n de Ia Audlcncia de Mex ico, y a Chiapa y al 
Soconusco bajo lajurisdicci6n de Ia Audiencia de Guatemala. 

Sin embargo, ya desde el aiio de 1561 se habfa creado una nueva Audiencia en el 
extrema austral del continente, en Chi le, con la idea de someter con ella a los aguerridos 
araucanos - fundada hasta 1567 y suprimida en 1571. y luego decidida su reapertura en 1606, 
siendo finalmente reinstalada hasta 1 609 . 1 1 ~ 

Dicha Audiencia fue seguida, aparte de por Ia de Panama. por una nueva Audiencia 
en el norte de Ia America meridional , justa para cubrir Ia enorme distancia que mediaba entre 
Ia Audiencia de Panama y Ia de Lima, y asf fue como se cre6 Ia Audiencia de Quito. 114 que tan 
importante habrfa de resultar en Ia historia de las Audiencias Indianas gracias a sus celebres y 
completas ordenanzas, que habrfan luego de extenderse a tantas otras regiones. 115 

La Audiencia de Filipinas nace por cedula de 1583, aunque inicia funciones en I 584, 
siendo clausurada en 1590, yen 1595 se decide de nueva cuenta su instalaci6n. para ser reins
tail.lda en I 598. 116 

La unica ciudad espanola en Ia costa Atlantica, La Trinidad del Puerto de Buenos 
Aires, en Ia desembocadura del Rfo de Ia Plata, sufrfa de una gran canticlad de contrabando, 
por lo que en 166 J se funda su Audiencia. que empieza a operar en 1663, aunque en 1.671 es 
suprimida -y no es reinstalada sino ha ta 1784. 117 

AI respecto cabe subrayar que es en el siglo XVI cuando queda completamente mon
tada Ia maqu inaria imperial del Nuevo Mundo, que de manera tan eficiente iba a funcionar 
por casi tresc ientos afios, y cuyos efectos aun hoy permanecen, pues buena parte de los pafses 
Jatinoamericanos son hercclc ros directos de dichas Audiencias como ya se ha mencionado. 

Si uno lo considera con atenci6n, entre 1524 y 1563 quedan asentados los cimientos 
del edificio politico colonial , que consistfa en dos virreinatos yen I 0 Audiencias - justo todas 
elias mirando hacia el Pacifico- salvo Ia de Santo Domingo y Ia de Mexico. Esto es, en menos 
de cuarenta afios ya estaba perfectamente organizado y funcionando el aparato de gobierno 
indiano, concebido e instalado, en su parte medular, bajo el reinado de los reyes cat61icos. 

Todavfa en el siglo XVI, hacia el fi nal, se crea Ia Audiencia de Manila, en las Fi lipinas. 
Salvo el fracasado intento de la creaci6n de Ia Audiencia de Buenos Aires en el siglo XVII -~ 

I l l L::1 fecha de Ia c.Sdula Lk fundaci6n que u::1 Aynla p:>ra esl:l Audiencia e> Ia de 27 de agns1n de I :'i6.1 Vbs~ l:l111hi0n: .! :11 kr H::~nielllos 
Gr::~ntlon . "L:l Real Audk ncia de Concqxi6n ( I :'i6."i- l :'i7:'i)". en Neri.Hu de Et·!udins 1-/i.w irim-./urt'dims. XV. 1992-1')9.1. Universidad 
Ca16lic::~ de Valp::~rnisu. Publicnciones de Ia Escuda de Deredw. pp. 1.1 1-178. 

11 4. Sobrc b funcbci6n de Ia Audicnci::~ de Qui ln. Ayala 'cJialaque In fue por cedula de 2l) de agoslo de I :'i6.1. :lJiacliendt> que fue sup1imida 
en 17 17 y r~slahkcida en 1720. Vcase l:unbi~n: John Leddy Phelan. £/ rril111 de Qui111 I'll el sig/o XIIII. l.ll f'll/(lit'll lmmcrtilinl <'II d 
Imperio Esp111iol. Qui lo. B:mco Cenlral dl'i Ecu::~dnr. J9l):'i ( I a. cd. en ingb: 1967). 5.11 p. 

Jl :'i. Jos.3 S:incha-Arcilla Bernal. Las Onlenw1~o< de lets :\udie11cias de /1/(/ias ( 1511-18'21 ). t- Jaclrid. Edi1nrial D)kiiN>n. S.L.. 1992. 
:'i09p. 

116. La fech:l de fundacion que Ay:Jia dn sohre Ia Audienci:> es l:i de i:l real c.!clula de :'i de 1m yo de I :'i8.1. Vbse lamhi.:n: Charlc> Hem") 
Cunningham. The Audie111"ia i11 !he Sp1111ish C11inllie<. tl' illtt.wwed b,- 1hr Audil'lll'ill '!I Mtlllila. Ne" York. Gnrdian Pre." . IY7 1 (I a. 
Ed.l919).479 p 

117. RcspcciO "::~ I a fundaci6n de Ia Audiencia de La de Trinicbd del Pu..:no tk Ruenns :\ires. Ayala :1dvicnc que In fue por cc'dula de 6 de 
abril de 166 1. Cnnslll lese 1:unbit.!n: Abcbrdn Le1·aggi. " La prillll'ra .-'l ucl icncia de Huenns Aires ( 1661-1672 )". lie> i1"lll de f-111"111riu d<i 
Dereclu1 10. Buenos A ire,. 1982. pp. lJ-120. 
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con Ia reapertura de Ia Audiencia de Chile a comicnzos del sig lo-. toda esa centuria se va en 
blanco por cuan to a fundac ion de nuevas Audiencias se refie re. 

No serfa sino hasta el siglo XV III. con Ia llegada de Ia nueva casa reinante de los 
Borbon. cuanclo de nueva cuenta nos encontramos con cambios importantes en el esquema 
de gobierno indiano. Primero se realizarfan los cambios siguienclo el modele creado por los 
Habsburgo, y asf cs como aparecera primero un nuevo vi rreinato, el de Nueva Granada en 
1717. 11 8 

Para 1776 se crea el vi rreinato de Buenos Ai res, 11'J yen Ia decada de los ochenta, tres 
nuevas Audicncias: Ia de Buenos Aires. 1 ~0 en 1784; la de Caracas en 1786;1

-'
1 y, fi nalmente, Ia 

de Cuzco, en 1788. 122 

Sobre Ia fu ndacion de estes virreinatos es necesario tener presente Ia dec ision polf
tica de Ia Corona de clebi litar considerablemente al virre inato del PerC1 pnkticamente desde 
comienzos del siglo XV Ill con Ia creacion de los virreinatos de Nueva Granada y luego del Rio 
de Ia Plata. El de Nueva Granada se funda Ia primera vez de 1717 a 1722, y luego definitiva
mente en 1739; el de Buenos Ai res es de 1776. Incluye el de Nueva Granada las Audiencias 
de Santa Fe y de Quito y Ia Capitanfa General de Venezuela - Comandancia de Caracas- que 
depend fa de Ia Audiencia de Santo Domingo. El motive de Ia creacion de estos dos virreina
tos fue defender las costas atlanticas de las incursiones de los piratas y del contrabando. En 
realidad resulta paradojico que el imperio trasatlantico de Espana haya tenido su centro rector 
basta el Pacifico, y esto debido a como se clio Ia conquista del Peru, ya que por conveniencia 
geografica y de navegacion se podrfa suponer que los puertos mas importantes hub ieran dado 
al Atlantico y no al Pacifico. Dentro de lajurisdicc ion del vi rreinato de Buenos Aires quedo Ia 
Audiencia de Charcas y, por tanto, Ia rica zona de Potosf asf como parte de Puno. 123 

Como bien es sabido todas estas creaciones polfticas, sobretodo a partir de la funda
cion del virreinato de Buenos Aires, resul tan un tanto anacronicas dentro del nuevo esquema 
de reformas polfricas netamente borbon: es decir, el regimen de Intendencias. 124 Lo que sf esta 
en consonancia con los nuevos tiempos, es que todas estas fundaciones de corte habsburgo 
en tiempos de los borbones responclen claramente a intereses economicos, pues en su gran 
mayorfa buscan acabar con el contrabando en toda la region sudamericana del Atlantica. 

I I R F.nriqu.: RuiL lii:ttli Magi.,tmtunt lndimta. op. cit. 

II Y. lde111. 
120. ll>ide111. 
121. Ali Enriq u.: Lopo B0horqu~1. l .os lltini.\ln"· de Ia . \udie11d11 de C11mnts ( 1786· 18/0). Ctlmctai~Jif"ilill de 111111 elite lmmacitin t 

delt""'er l'S!'llliol c'll \ i•ne~ue/11. Pr.:, .:nlat·itin Dr. i\ l ~rk .-\ . Bwlhtlkkr. Car:1t:a>. 1-lihlitllt:t:a de Ia Acad.:111ia Nac·i,,nal de Ia Hi>tmia. 
Fuente> para b hi;tulia colonial de V.:n.: Luda. I 91:!-l. 2-l2 p. 

122. Carlos Danid Vak;ircd. ··La Audi.:n.:ia dd Cutt:o ... en M e11writll clt'l Sc•guttdo Congrc'.' " l'<•ne~olww cle Hi~torict. Cara<:a>. Ac·adt:lllia 
acional de Ia Hi,t!llia. l ll/1~- l l - l Y7-l. ltalgdlka. I 975. ll'lllll II. pp. 29 1·295. Snhrt' <:>Ia Audi.:ncia. r.:,ulta innt•lllk qu.: d prnpio 

~ !;mud Jo,.:f d.: A~ a b . .:n d /Jic"<"lolltll"/11 cle .~ol11emo antcliorm.:me citadn. n 'm: la d .:m'r de· d.:cir que .:n 1568. al >alir d.: l:ljuris
di.:cidn de Chan::t'>. se 1T<.:1i Ia Audicnci:1 de Cu~t·o. ,i.:ndu qu.: si111pk1n.:n1e paHi :1 timnar p~rt~ de Ia d~ Lima. La cnns.:cuent"i~ es 
que len nina por afinnar qut: Ia tihi111a .-\udiencia t:n n~arsc rue Ia tk Carat::". s i ~ndn qut• rue Ia d~ Cut.<.:P. 

I D. Guilknno Monin. 1-/istoriu getteml de. \ lllciric·a. 1/i<t>cntotllllcirint. paioclo colollial. otJ. dt .. d t"apitul<' t•,nitn fllll" Guilk rnl<' Lllh-
lllallll. 

12-l. llor:o:t Pi~tschmann. /.liS refonuos hnrbthunts ·' d .'iHema dt inrewlf'tH"itn de 1\'uen1 1:\·juuio. Un t'.\lttdtfl fJO/t'tic'ottdministrariru. 

traduc.:ion de Rlllf Roland 1\ k~cT i\ fi , tdi. ~k,iu'. hmd" de· Cui lura E.:on6111il"a. 1996 ( Ia . .:d. c·n aknwn: I <!7 21. ~22 p. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

Para eplgrafe de este trabajo seleccionamos la propuesta de Marc Bloch, recogicla por Ell iott, 
sabre que la verdaclera historia comparacla tendrla que ser un instrumento para plantear y 
probar hip6tesis. Para no quedarnos au·as, hemos querido seleccionar una serie de problemas 
y de-cuestiones que consideramos indispensables de tamar en cuenta para realizar un estudio 
sabre las Audiencias Indianas. Algunas de elias !levan implfcitas algunas hip6tesis de trabajo; 
otras simplemente sefialan uno o varios problemas a resolver. 

Pero antes de pasar adelante, tan s6lo algunas consideraciones en torno al momenta y 
al Iugar de fundaci6n de cada una de las Audiencias, asl como a su adscripci6n jurisdiccional. 

Ubicaci6n temporal 

Al respecto, Jo primero que tendrla que hacer cualquier estudio comparative que se intentase 
sobre el tema de las Audiencias Jndianas, serla separar claramente al grupo -Ia mayorla de 
elias: once de catorce- que fueron fundadas en el siglo XVI, ya que respondlan a una 16gica y 
a una estrategia polftica que hunde sus rafces en el reinado mismo de los reyes Cat61icos, y se 
consolida, posteriormente, con las medidas adoptadas por Carlos V y por Fel ipe II. 

El resto de las Audiencias, las correspondientes al tardio periodo colonial -Buenos 
Aires, Caracas y Cuzco- ya son creadas por Ia nueva dinastfa reinante, Ia de los borbones, 
y tienen un sentido politico completamente distinto. Si en Ia primera etapa se hablan creado 
fundamentalmente como bases de expansion y de aseguramien to de Jo ya conquistado, en esta 
segunda etapa responden a Ia preocupaci6n, fundamental mente, de acabar con el contrabando 
y de esa forma, como todo el resto de las reformas borb6nicas, obtener mayores ingresos para 
Ia real hacienda y hacer mas eficiente Ia administraci6n pCtblica. 

Ubicaci6n espacial 

De acuerdo con su sede, tambien es posible considerar una serie de grupos, entre los que 
podrlamos destacar tres principalmente: el de Ia America septentrional , el Caribefio y el del 
Pacffico. 

En el grupo septentrional quedarfan agrupadas las Audiencias de Mexico. Guatemala y 
Nueva Galicia; en el grupo del Cari be tendrlamos las Audiencias de Santo Domi ngo, Panama, 
Santa Fey Caracas. Finalmente , el grupo del Pacifico incl uirfa a las Audiencias de Quito. 
Lima, Cuzco, Charcas, Chile y Filipinas. A Ia Audiencia de Buenos Ai res. aunque espacial
mente quedaba fuera. se Ia integr6 de hecho a este equipo. 

Ubicaci611jztrisdiccimwl 

A cada una de las Audiencias se le coloc6 al amparo de alguno de los virre inatos , de suerte 
que bajo el de Ia Nueva Espana quedaban las de Santo Domingo. Mexico. Guatemala. Nueva 
Galicia y las Filipinas. El resto de las Audiencias - Panam:t. Los Reyes. Nueva Granada. Char
cas, Chi le. Quito, Buenos Ai res, Caracas y Cuzco- quedaron bajo Ia j urisdicci6n el i recta del 
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virrei nato peruano. salvo aquel las que se integraron . en su momento. a los dos nuevas virrei
natos del Nuevo Rei no de Granada y de Buenos Aires . 

Estas e lasificac iones nos sirven para medir toda una serie de si tuaciones hist6 ricas, 
como el hecho de c6mo se organi zaron y ·el papel que j ugaron para integrar su respectiva 
region. por un I ado, y por el otro. los circuitos de oidores, que se generaban de manera espon
tanea, ya que mas o menos se buscaba colocar a los oidores en Audiencias relativamente cer
canas, de ahf que cuando se revisan las relaciones de meritos y servicios de los o idores se 
comprueba, con cierta regularidad. que se movfan dentro de esta clase de circui tos, aunque 
esta regia llegaba a aplicarse con bastante Aexibilidad. 

AI fi nal de este largo recorrido, ya s61o quisieramos trae r a colaci6n una serie de con
siderac iones finales. 

i. Para hacer el estudio comparat ivo de las Audienc ias lndianas, habrfa que partir del 
supuesto de que por lo menos ya ex isten estudios sufic ientemente completos y confiables, 
lo cual no puede sostenerse en el caso, por lo menos, de las Audiencias correspondientes al 
virreinato de Ia Nueva Espana: Santo Domingo, Mexico, Guatemala y Nueva Galicia - Ia Cmica 
que se salva es Ia Audiencia de Filipinas-. 

ii. lncluso si se consideran las monograffas que se han realizado sobre las Audiencias, 
se constata que muchas de elias han sido abordadas exclusivamente por historiadores del 
derecho. los que suelen realizar, en su mayorfa, estudios meramente institucionales, de co11e 
formal, rev isando las !eyes y ordenanzas que las regfan y, en todo caso, su funcionamiento 
como tribunales de justicia, lo cual empobrece su comprensi6n, pues eran algo mucho mas 
complejo y trascendente que eso. 

iii. No obstante lo anterior, se han realizado ya algunos buenos esfuerzos por estudiar 
a fondo Ia complejidad de las Audiencias, no s61o viendolas hacia adentro, en su mero fun
c ionamiento formal, s ino en toda su riqueza, como engranajes medulares de Ia maquinaria del 
gobierno imperial espafiol, yen su interacc i6n politico social con su entorno. 

iv. Es importante tener en cuenta que en los trabajos sobre el imperio espafio l rara vez 
se toea el tema del gob ierno indiano. guizas en parte debido a lo poco que se le conoce min, 
lo que ha impedido integra~· a las Audiencias en el destacado Iugar que les corresponde dentro 
del in trincado sistema polftico del imperio espana!. 

v. Hace fa lta estudiar a las Audiencias Indianas no s61o comparandolas entre sf, sino 
con las Audienc ias y chanc illerfas europeas del imperio espafiol, tanto dentro como fuera de 
Ia Peninsu la, pues todas elias formaban parte de un mismo y complejo sistema polftico. 

vi. Como partes integrantes del aparato de gobierno imperial, resulta imprescindible 
contextualizar a las Audiencias Indianas dentro de ese conglomerado de instituciones colo
niales. muy espec ial mente tomando en consideraci6n a los Consejos en general, y al de lndias 
en particular, pues s61o desde esa 6ptica sera posible comprender el verdadero papel de las 
Audieneias Indianas. tanto al interior de sus propias jurisdicciones y como partes medulares 
del aparato imperial. 

vii . Es necesario dejar de un a vez por todas Ia serie de clas ificac iones y estereo tipos 
que hay sobre Ia supuesta superioridad de unas Audiencias sobre otrc.ts. De sue rte que las 
toclavfa mentadas categorfas que se aplican de Audiencias virreinal , pretoria! y subordinada, 
hay que dejarlas de una vez por todas porIa paz y aeeptar, de una buena vez, que en realidad 
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se trataba de entidades judiciales-polfticas-legislativas de una gran autonomfa e independenc ia 
todas elias. 

viii . Como las instituciones de los Habsburgo las han ven ido estudiando los que se 
ocupan de los primeros anos de Ia Conquista y de Ia colonizaci6n, y las reformas borb6nicas 
mas bien las han abordado los que se interesan mas directamente por las causas y primeros 
aiios de los movimientos de independencia, Io cierto es que poco se ha reflexionado sobre Ia 
colisi6n que hubo entre las instituciones de origen habsburgo y las nuevas de corte borb6n. 

ix. Con todo Io dicho, se han realizado Ioables esfuerzos por estudiar a! conjunto de las 
Audiencias Indianas. Entre estos trabajos tendrlamos que distinguir los manuales de historia 
del derecho de los estudios monognH1cos. De los manuales de derecho cabrfa senalar que dan 
algunas generalidades sobre las Audiencias -generalmente dicen algo sobre el origen de estas 
en la Peninsula-, distinguen entre Audiencias y chancillerfas, hablan de los grandes cuerpos 
legales que las normaron, y finalmente presentan una lista mas o menos contradictoria sobre 
las distintas Audiencias lndianas, mencionando algunas fechas importantes, como las de su 
creaci6n, instalaci6n, traslado o clausura. 

x. Respecto a los estudios sobre el conjunto de las Audiencias lndianas, normal mente 
se ha caldo en el error de presentar apologias de las mismas. Un ejemplo de lo que se ha 
dicho sobre elias nos lo proporciona Tomas Polanco, quien dice que "quiza no ha hab ido en 
el mundo occidental un esfuerzo tan continuado, tenaz y positivo destinado a imponer un 
verdadero 'Estado de Derecho' ". m Lo que de entrada le resuha a uno parad6jico, por decir lo 
menos, es que centros de autoridad con el enorme poder de las Audiencias Indianas, en lugares 
tan remotos en donde no s6lo se sustralan a la autoridad de los vin·eyes, sino generalmente a 
la del mismo rey, enclavados en sociedades tan inquietas, inconformes y desiguales, pudieran 
permanecer al margen del torbellino de pasiones y de intereses de toda Indole en que vivfa 
inserta aquella sociedad. 

xi. Ademas de ofrecernos apologias, los estudios de conjunto -que no comparativas
que se han hecho sobre las Audiencias Indianas, adolecen tambien del defecto de presentarl as 
como instituciones monollticas. 0 sea que toda Ia complej idad que reinaba en su interior, estas 
historias de conjunto tienden a simplificarl a a tal grado que acaban resultando verdaderas 
caricaturas de Io que en realidad fueron. Para que quede esto mas clara , piensese nada mas en 
el numero de funcionarios que solfa integrar a cada una de estas Audiencias - sobre todo hac ia 
fines ya del periodo colonial-: el pres idente, el regente, el decano, los oidores, los alcaldes 
del crimen, el fiscal de lo civil y el de lo criminal , ademas de los alguaciles. abogados, procu
radores, receptores, escribanos, relatores, interpretes, y demas funcionarios. Simplemenre por 
sentido comlin, se comprende que noes posible creer que un cuerpo colegiado tan poderoso. 
con tantas responsabilidades, tan numeroso, tan alejado de cualquier otro centro de poder 
que le haga sombra, como hemos dicho, tan aut6nomo. en un medio tan violento. con tantos 
intereses encontraclos, fuera a resultar una tranquila oficina de tramites de donde todo mundo 
saliera contento porIa recta administraci6n de justicia que se le habfa impartido. 

12.'\. Tom;is l'nlanco r\k:intara. Los Neu les. \udil•ll<"itll" e11 las l 'l"r ili , 'IIIS .-\11writ w111' rle Csf'<llio. "I' · , ·i r. p. 13. 
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xii. C uanclo se compara lo que se ha dicho sabre las A udiencias lndianas en con junto. 
con los estuclios monogr<:Hicos que hay sabre e lias -sobrctodo aque llos que se interesan mas 
por Ia hi sto ria social y polftica de las Audiencias que por Ia mera his toria formal e institucio
nal-, se descubre rapidamente que las pasiones, efectivamente, estaban a Ia a rden del dfa en 
el seno de las mismas Audienc ias. y que los conflic tos de estas con cualqu ier otra auto ridad 
local o externa. c ivi l o ecles iastica, que pre tendiera meter sus narices en sus asu nros, pasaban 
con toda faci lidad del terreno de l derecho al de los hechos. Y no solo eso, sino que al interior 
m ismo de las Audiencias resultaba abso lutamente comCm que los oidores no solo estuvieran 
peleados a muerte con su presidente, sino que aun entre e llos surgieran facciones irreconcilia
bles . 

xiii. Ya con lo que se ha d icho queda de man ifiesto que no se ha hecho aun Ia histo ria 
comparativa de las Audiencias lndianas que tanta falta esta hacienda para comprender el 
funcionamiento de Ia maquinaria imperial en America, y que para e llo hace falta contar con 
buenas y confi ab les monograffas sabre cada una. Aha ra bien, e l problema que se plantea es 
e l de como abordar, de ahara en adelante, el estudio de una de estas Audiencias, si el mero 
estudio monografico deja tanto que desear debido a que no aborda Ia verdadera dimension de 
las Audiencias en e l sentido de que no eran sino engranajes -muy autonomos- de Ia compleja 
maquinaria imperia l, y por tanto falta mucho para pensar en una histori a comparativa que 
resulte substancial. 

xiv. Nuestra propuesta al respecto es que hay que optar por un camino intermedio; 
es decir, po r una solucion eclectica, en el sentido de que hay que trabajar todavfa, muy 
arduamente, sabre Ia historia particular de cada una de estas Audiencias, sobretodo desde su 
dimension polftico-social, pero sin perder nunca de vista los estudios comparativos de corte 
temporal, espacial y tematico que han sido sugeridos a Ia largo de este trabajo, para poder, 
entonces sf, ubicar a las Audiencias dentro de ese complejo sistema de gobierno imperial que 
tan sorprendentes resultados arrojo, si se tiene en cuenta que funciono bastante bien Ia friole ra 
de tres siglos en condiciones tan adversas. 

CONCLUSION 

Para festejar el setenta y c inco aniversario de su fundacion, Ia Escuela Libre de Derecho, de 
Ia ciudad de Mexico, publico Ia primera edicion americana de Ia Recopilaci6n de Leyes de los 
Reynos de las India.\·. Para enmarcar tan magno acontec imiento, e l licenciado Francisco de 
Icaza Dufour, edito r y responsable del proyecto. pidio a una serie de especialistas de diversas 
latitudes trabajos para incluir en un quinto volu me n de estudios en to rno a Ia propia Recopila
ci6n . Entre otros insignes profesores. mando su colaboracion el catedratico de Ia Un iversidad 
de Chile , profesor Bernardino Bravo Lira. quizas e l especial ista hispanoamericano que 1mis 
se ha dedicado al esllldio del tema del gobierno en Ia epoca coloni a l. 

El a rticulo que de e l se publico lleva por tftulo "La noc ion de Estado de las lnd ias en Ia 
Recopilacion de 1680 ... Pode mos dec ir que se trata de un trabajo que claramente se inscribe 
den tro de Ia traclic ion his ta riogra lica que af1rma que las lnd ias no eran calanias - postura que 
encuentra a uno de sus mas brillantes detractores en el trasterrado Jose M iranda. 
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Bravo Lira demuestra en el trabajo que ahora comentamos que las un.idades polfticas 
de Ia monarqu fa eran los reinos, pues tenfan su propio terri torio bien den nido. con frontcras 
incluidas, su poblacion -con rasgos, idiosincracia y cultura particular- y sus propias insti tu
ciones de gobierno, incluidas sus propias !eyes y fueros. 

AI respecto, detenidamente ex pl ica como las Indias siempre fueron consideradas como 
reinos de Ia Corona de Castilla -con el mismo rango que el propio rei no de Castill a. Ade mas, 
agrega que el tipo de organizac ion indiana, con su Consejo a! frente, resultaba mas un modelo 
de Estado moderno, precisamente porque ahf los reyes pudieron experimentar y aplicar los 
nuevas modelos polfticos, que en la Peninsula resultaban inaplicables, precisamente por que 
las comunidades polfticas estaban mucho mejor organizadas. y defendfan su propia organiza
cion, fueros y tradiciones. 

Lo que creemos haber demostrado en este trabajo es que esos reinos y estados ind ia
nos, todo lo poderosos que sefi ala Bravo Lira, en Ia realidad sf existieron, y lo fueron las 
Audiencias Indianas. Lo int~resante de esta conclusion, tomando en cuenta el importante tra
bajo de Bravo Lira, es darse cuenta que desde el siglo XVI, al momenta de la abdicacion de 
Carlos v en favor de Felipe II, la propia Corona organiza sus dominios ultramarinos con una 
independencia y autonomfa que hasta ahora ha sido poco comprendida, y que si se toma en 
cuenta con la debida atencion permitira comprender como fue que esos reinos indianos, que 
no eran o tra cosa que las propias Audiencias, se transformaron, en su momenta, en pafses 
independientes. 
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