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Guatemala , 1 4 de oetubre de 1 993 . 

Se ~ora lieenciada 
Ca rmen TTia ria G. de Colmen a res 
Decano de la Facultad de Ciencias 
Juridicas y Social e s de la 
Uni v ersidad Hafa el Land ivar 
Gua temala . 

Estimada se n ora decana: 

En cumplimiento de l a comision que me dio el H. Co n sej o 
de la Facu1 tad de Cienc ias Juridicas y So ciales p roc ed i a 
as esora r a1 bachiller Francisco Rob ert o ~ayorga ~o r21es e n 
la elaboracion de su te sis LA ADMIN I STRACION DE LA J USTI 
CIA F~NAL t;1'; ]:';L HEnlO D.b GUATt;lf:ALA DURANTS ::: L REINADO D:: 
CARLOS III t 1759-1788) para optar a la licenciatura en esa 
facult ad y a l os titulos de abogado y no tario. 

t;n una e p oea en que, l ~entablemente, las universidades 
de nue st ro pais se han limitado a producir buenos tecnic os 
en s us f a eultade s, e s halagli eno en eo ntra r que aun no ha -
muerto el es p iritu de invest igac i 6n, de formacion humanis 
tica , que nos permitira, alGUn dia, r econstruir s ob r e ba 
ses solidas la formacion d el juri s ta gu a temalt eeo. 

Consid e r o que la tesis de ~ayorga ~o rales deberia se r, 
en el futuro; de lec tura r ecomendada para t odos los estu
di~ntes de Vereena y , en cons ecuencia, op ino que la misma 
ll ena sob r a iar:1 ente los f inelJ: nara cue fue eserita . 

Soy d e l a s enora dec ana y ~~l_~. '- . C . 8 j O. IT..'U Y atento y 
se gu r a servidor . _ _ 

,- ,;6/ ---------- //-

~~7/ ~- - ~~~~ y ~- ~::.~-::::- -:~~ / ~ 
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3a . a venida 1 1 - 1 8 zona 1 
01001 Guatem a la . 
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ABO(;AOO Y NOTARIO 

Guatemala, 10 de noviembre de 1093. 

Sr. Lie. Jorge Estllardo Ceballos Moral es, 
Secretnrio de 1" Facul tad de 
Ciencias Juridicas y Sociales 
Uhiversidad nnfa~l Landivnr 
Presente. 

Senor Secretariol 

Aviso reeibo de 8U nota de fee!1a dOB de los eorrientes y al 

respecto Ie informo, que revise el trnb~j o de tesis del Br. Francisco ~ber

to llayorga Morales, ti tula.do I B AmIIN1ST:l;tC1011 DE U J1!STICLI. PCN.\L :''N :l -
:1(;1»;0 DE GUA TE"LIU DU RANTS SL iC r-iADQ rn:: CAiU,OS III (1759-1788). 

La revision se lleve a cilbo e n varias sesione s, en el curso 

d e I ns cunles, hiee algunas observacione s y sugerencias, aunque siempre res

pet<tndo las opiniones del (l.utor. 

Sineeranente estoy rnuy corupl ll. cido por e l so b resaliente trabn

j o real izu.do por el Dr. 1!ayor ga Mo ral es, que pone de rnnnifi csto 8u vocnci6n 

por los e studios de historia del derecho y p nrticul a n oen te de l derecho india

na; disciplinas que e n In aetuulidnd adquiercn renovndo inter~s entre 108 in

vesti gadores, por 10 qu e estimo q~e In tesis de referencia merece ser aproba

da. 

Sin mI1s por el pa rticular, aprovc cho la oportunidnd pa ra suseri

birme de usted, atento y segura servidor. 

c-- rc;t&~--:-
--------~- -- - ---_. __ . __ ... 

Lie. Carlos Al .('';0 Alvnrez-Lobos Villntoro 
Col egindo No.1540. 
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III (1759-17B8)" , presentada par e: a l umn a FRANCI SCO RO BERTO 
~lAYORGA MORALE::; . 

3 i n otrD pa r ticular, me s u scr ibo de usted, 

Atent amente, 

a . c . t 
cc a rchivo 



DEDICATORIA 

A la Santisima Trinidad 

A Nuestra Buena Madre Santa Maria en su advocacion de Nuestra 
Senora de la Merced, bajo cuyo pat rocinio fue puesto el Ilustre 
Colegio de Abogados de Guatemala desde su fundacion, en 1810. 

Al Instituto de los Hermanos Maristas de la Ensenanza, 
quienes regentan el Liceo Guatemala, con agradecido afecto. 

A mi familia, en especial 

A mis padres: 

A mi hermana: 

Ami abuelo: 

Ami t io: 

Ami tfa: 

A mi s abuelitos: 

Ingeniero Roberto Mayorga Rouge 
Ayleen Morales Landa de Mayorga 

Ayleen Mayorga Morales 

Licenciado Don Justo Rufino Morales Merlos, 
qu ien me ha guiado a 10 largo de mi vida por la senda 
del bien. 

Admiracion y gratitud. 

Ingeniero Justo Rufino Morales Landa 

Licenciada Ada Morales Landa 

Recuerdo imperecedero 

Da. Maria Dolores Landa de Morales 
Da. Carmen Rouge de Mayorga 
D. Francisco Emilio Mayorga Martinez 

Una oracion pOl' sus almas 

A la Comunidad Iberoamericana, 
a cuyo engrandeci miento espero cledicar mis esfuerzos . 



AGRADECIMIENTO 

Agradezco a todos mis profesores, en especial a mis catedniticos 
de Derecho Penal, licenciado Haroldo Cabrera Enriquez (q.d .D.g.) 
y de Derecho Procesal Penal, licenciados Rodrigo Herrera Moya y 
Ramses Cuestas G6mez, pOl' haberme formado en esta rama de la 
Ciencia Jurfdica con competencia y calidad humana. 

Agradezco tambien las orientaciones de mi asesor, licenciado 
Ramiro Ord6ilez Jonama, y de mi revisor de tesis, li cenciado Carlos 
Alfo nso Alvarez -Lobos Vil latoro, qui enes desinteresadamente 
me brindaron su ayuda para li evar a feliz termino este trabajo. 

Y vaya tambien mi agradecimiento para los ingenieros Arturo 
Pazos Sosa y P edro Aguilar Polanco, asf como para el ingeniero 
Javier Porfirio de Le6n Luna y su familia , porque ellos hicieron 
posible el desarrollo tecnico de este ejercicio. 



EI Reglamento de Trabajos de Tesis de Graduaci6n de la Facultad de Ciencias 
Juridicas y Sociales de la Universidad Rafael Landivar dispone 10 siguiente: 

"Articulo 40.: RESPONSABILIDAD: Los autores de los trabajos de Tesis de 
Graduaci6n son los unicos responsables por el contenido del mismo." 



INDICE 

HIPOTESIS. ..... ... .. .... ...... ..... .. ........ ....... ...... ........... ...... ........ .. ...... 1 

INTRODUCCION . ................ .... .... ....... .. ..... ........ ......... ... .. ......... .. 3 

CAPITULO I 
ANTECEDENTES DEL REINADO DE CARLOS III 
(1716·1759). ..... ........ .......... .... .............. ... .......... ... ... .................... .. 7 

CAPITULO II. 
CARLOS III, REY CATOLICO DE LAS ESPANAS 
(1759·1788). ....... ... ......... ............. ...... ... .. ... .. .. .... .. .. ........ ... .. ....... .... 11 

A. De la N eutralidad al Tercer Pacto de Familia 
y a la Guerra (1759·1763). ........ ...... .... ...... ..... .. ............. .. 11 

B. EI Motin de Esquilache. Expulsion y Extincion 
Posterior de la Compania de Jesus (1766·1773). ..... . 19 

C. La Crisis de las Malvinas (1768·1774). ........ .. ............ .. 22 

D. Renovacion del Pacto de Familia. Guerra contra 
la Gran Bretana en Ocasion de la Rebelion de sus 
Colonias Americanas (1779·1783). .. .. ...... .. .... .. ............. 24 

E. Relaciones de Espana con las Potencias de la 
Europa Central y Orient al y con la Puerta 
Otomana; con las Regencias de Africa del Norte 
y con Marruecos . ... ... ......... .................... ...... ............... .. 29 

F. Carlos III deja este mundo. ....... .. .. .. ............... .... .. . .. . 32 



CAPITULO III. 
LA ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA EN LAS 
INDIAS ESPANOLAS. ....... .. .......... ... .... ......... .. ...... .... ... ... .. ... ... .. 35 

A. Las Leyes Vigentes . ........ ..... ... .. ...... ..... ..... ......... .... .. .. ... . 35 

l. La Recopilaci6n de las Leyes de los Reynos de 
las Indias ...... .. ......... ... .... .... ........ ........ ... .. ..... ........ ....... 35 

2. La Nueva Recopilaci6n .. .......... .... .. .. ...... ...... ..... .. ..... ... 38 

3. Las Siete Partidas ... ..... .......... ...... ... ....... ........ ... .. ... ... .. 39 

B. EI Derecho Sustantivo. ........ ....... ... ........ .. .... .......... ... ... 41 

C. La Administraci6n de J usticia en 10 Penal. .... .... .... . 44 

l. La Juri sdicci6n ......... ... ........ ...... ... .. .. .. .. ....... .... .. .. .... ... . 44 

2. Los Jueces ... ........... ..... ..... ......... .... .. ..... ........ ..... ..... ... .. 46 

3. La Competencia ... .... ........ .... .... .... ....... ....... .. ........ ... .... 49 

D. Los Encargados de la Administraci6n 
de Justicia. .. ..... .... ... .. .. ...... .. ................ ... ...... ...... ........ .... 52 

1. Las Reales Audiencias de las Indias. .. ... ... .. .... ... ... ....... 52 

2. Los Gobernadores, los Corregidores 
y los Alcaldes Mayores ... ...... .... .. ......... ...... ..... ..... ........ 56 

3. Los Alca ldes Ordinarios ....... ... ...... ...... ... ... .. ... ... ......... 58 

E. La Actuaci6n del Derecho Penal: 
Los Procesos. ......... .. .. ...... ... ........ .... .... ..... ... .......... .... .. .... 59 

F. El Papel Sellado . .. ..... ...... .. ..... ....... ... ..... ... ..... ... ... ...... ... 60 



G. EI Juicio Criminal por Acusaci6n. .. ...... ...... .. ....... ...... 63 

I. SUlnario .. ..... ........................ ... ... ... ............................... 63 

2. Plenario (primera parte). ..... ... ....... ....... ... ........ ... ..... .... 64 

3. El Periodo de Prueba............ .. ... ........ ................... ....... 65 

a. Concepto....... .... ....... ..... .... ..... .... .. ... ......... ..... .. . 66 
b. Del Valor P robatorio de los Medios de Prueba 66 
c. De los Medios de Prueba en Particular ....... .. .. 66 

l) La Confesi6n .... . .. .... .............. ... ... ..... ..... ..... 67 
2) Prueba de Testigos ..................................... 68 
3) Los Instrumentos 0 Escrituras ....... .... .. ..... 75 
4) El Cotejo de Letras ...... . ... ...... ........... .......... 77 
5) Las Presunciones ............. ....... ... ..... ..... .... ... 78 
6) La Vista Ocular .. .... ..... .................. ........ ..... 79 
7) La Fama ... .... ... .......... ... .. ... ........... ....... ... .... 80 
8) Las Leyes 0 Derechos que muestran 

algunas Partes en Juicio ....... .. ..... ....... ..... .. 82 
9) El Tormento .. ... ..... .... ..... .... ... . ....... ............ . 82 

4. Plenario (continuaci6n) ....... ... ........ ... .. ........... ......... ... . 85 

5. Recursos .. . ... ........ ... .... ... ..... .... ..... ... ...... .... .. .... ...... .. ... .. 87 

H. Del Juicio Criminal de Oficio 
(Por Denuncia 0 por Inquisici6n). ..... ........................ 88 

I. Sumario....... ..... ...... ............ ....... ........................ ... ..... .. 88 

2. Plenario ........... ..... ....... ...... .......... ..................... .... ....... 89 

3. Rec.ursos. .. .. .. .. ..... ..... ...... ........ ... ... .... ..... .. .. ....... ... .... .... 92 

1. El Juicio Criminal con el Reo Ausente. .. ...... ..... ...... . 92 

I. Smnario ... .. ..... ... ...... ............ ..... ......... ... ......... .. ........ .... 93 

2. Plenario ... .. .... .. ...... ... . .... .... ....... ..... .. .. .... ... .. ... .. .. ..... ..... 94 



J. Medios de Impugnaci6n de las Resoluciones 
Judiciales. ... ... .... ... ........ ..... .. .. .......... .... .... . .. .... ... .. .. .... ...... 95 

1. El Recurso de Nulidad .............. ... .... .... ........... ...... ....... 96 

2. El Recurso de Apelaci6n ..... ... ..... .. ................... ..... ....... 98 

3. El Recurso de Suplicaci6n ..... ..... .. .... .. ... .. ... .... .. ........ ... 102 

K. EI Indulto. ..... ... .... ... .. ............. ....... ......... .. .. .... ... .... ........ ... 103 

L. EI Asilo. .... .......... ... ..... .. ... .. ......... ....... .. ...... ............. ... ....... 104 

M. La Extradici6n. .. .... ...... ... . .... ...... . ..... ... ......... ......... ... .... .. . 106 

CAPITULO IV. 
CONCLUSIONES. ..... .... ....... ....... .. ....... ......... ......... .......... ......... .. . 109 

CAPITULO V. 
GLOSARIO. ........ ........ .. .. .... ................. ...... ...... ..... .... .. ......... ....... ... 111 

CAPITULO VI. 
REFEREN CIAS. ... .... .. .. ...... ....... .................. .. ..... ..... ..... .. .. ....... ..... 125 



HIPOTESIS 

La justicia penal en el Reino de Guatemala, 
durante el reinado de Carlos III, fue admi
nistrada conforme a leyes antiguas ya en 
aquel tiempo, pero no por ello inaplicables. 

1 





INTRODUCCION 

He querido elaborar un trabajo que contribuyera a incrementar el 
muy escaso conocimiento que actual mente se tiene, incluso en ambi
tos academicos, del Derecho en las Indias espai101as. Suprimidas en 
Guatemala, como al presente se encuentran, las catedras de Historia 
del Derecho, se echa en fal ta el cui ti vo de los temas relacionados con ella, 
10 cual permitirfa conocer las raices de la ciencia juridica en estas 
ti erras. Espero me sea dado que este estudio, elaborado al celebrarse 
el Quinto Centenario del descubrimiento de America que ha sido 
denominado "Encuentro de Dos Mundos", contribuya al conocimiento 
de Espafla en America y de America en Espai1a, y que los hermanos por 
fe, sangre, historia y tradiciones logren , por fin , encaminarse juntos 
hacia la realizaci6n de su comun destino. 

Desde mucho tiempo antes del siglo XVIII hubo casos de personas 
que cuestionaban el orden establecido y contenian en sf el embri6n de 
la mentalidad ilust rada, pues trataban de explicarse el mundo me
diante su razonamiento particular y, en consecuencia, limitado . Sin 
embargo, fue hasta epoca relativamente reciente que el escepticismo 
y el racionalismo se generalizaron en Europa, habiendose originado 
dicho movimiento en Inglaterra, pero ll egando a mayor profundidad 
en Alemania y a su mas llamativa expresi6n en Francia. I 

E n Espaila la mentalidad ilu stracla penetr6 a la muerte de Car
los II, al acontecer el advenimi ento al trono espailol de la casa de 
BOl'b6n. Los soberanos borb6nicos, de estirpe fran cesa, causaron la 
aper tu ra de Espafla al espfri t u del siglo . A pesar de los adelantos que 
el cambio de dinastfa t rajo consigo, provoc6 tambien que muchas illllO
vac iones convivieran con las t radiciones espaf101as, en las que se cimen
taba la ullidad de Espafla, pOl'que Espafla, tanto en Europa como en las 
Indi as, habfa conservado una fuerte iclentidacl. Es verdad que el Impe
ri o estaba ya, a fines del sigl o XVII, ell decadencia, pero las tracli ciones 

ValJa vec. Fritz: Historia d e fa I111stracion en Occidente. Madrid. Ediciones 
Ria lp . 19G4 
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se conservaban y ella hacfa que se mantuviera la esperanza en el 
resurgimiento. Las ideas foraneas conquistaron para si s610 a una 
minoria de espmioles pertenecientes, muchos de ellos, a las clases mas 
elevadas. Pero el pueblo supo mantener su espiritu propio a pesar de 
las disposiciones de ministros extranjeros. Asi pues, a nivel ideol6gico, 
la Ilustraci6n no logr6 penetrar en el alma espanola. Sin embargo, si 
se not6 su influencia en el campo del saber: aunque los centros univer
sitarios mas prestigiosos, como Salamanca, estaban decayendo por 
no saber adaptarse al espfritu de la epoca, se realiz6 un notable avance 
en 1771 al crearse las catedras de Filosofia Moral , Matematicas y Ff
sica Experimental. Pero hay que tomar en cuenta que esto no 10 hicie
ron los claustros universitarios, sino que fue una medida del gobierno, 
pues desde 1769 el centralismo borb6nico fue haciendo desaparecer 
la autonomia universitaria. Paralelamente fueron creadas otras 
instituciones que se dedicaron al cultivo de las ciencias, tales como 
los colegios de Medicina y de Veterinaria, el Jardin Botanico y las 
diversas academias, asf como las sociedades de amigos del pafs.2 

En los reinos de las Indias, la Ilustraci6n provoc6 tam bien 
consecuencias. Lo mismo que en Espmia, fueron contadas las perso
nas que abrazaron la ideologia ilustrada; los efectos del nuevo orden se 
notaban en la intelectualidad. Entonces fueron creadas las univer
sidades de La Habana, de Santiago de Chile y de Quito. Los estudios 
de las ciencias experimentales: la Ffsica, la Quimica, las Matema
ticas, recibieron un gran impulso. En la Universidad de San Carlos 
de Guatemala destac6 como reformador el R.P . fray Jose Antonio 
Goicoechea (1735-1814),3 ilustre franciscano costarricense, tanto 
catedratico y estudioso viajero como misionero en Talamanca, en 
su natal Costa Rica, quien introdujo en Guatemala los estudios de Fi
sica Experimental. Junto a el descollaron el R.P. fray Fermin Aleas, 
dominico, y el mercedario fray Mariano Jose L6pez Ray6n , ambos 
catedraticos de Filosoffa e impulsores de las nuevas corrientes de 
pensamiento. ~ El doctor Jose Felipe Flores (0 Jose de Flores, 

4 

Instituto Gallach: Historia Universal. Novisimo Estlldio de la Hllmanidad; 
tomo IV: Edad Moderna . Publicaciones del Instituto Gallach de Libreria y 
Ediciones . Barcelona, 1933 , p. 430 

Lanning. John Tate: La Ilustracion en la Universidad de San Carlos. 
Editorial U niversitaria. Co leccion Tricentenario. Guatemala. 1978. p 115 

Lanning: 01'. cit .. pp 75 Y S5. 



1751-1824Y fu e otro distinguido miembro de esa elite ilustrada. En 
cuanto al Derecho se refi ere, diremos que fue estudiado desde una do
ble vertiente: por un lado se siguio cultivando el Derecho Romano y el 
alltiguo de Espaila, pero tambien fue introducido, seglin 10 habia 
ordenado Felipe V, 6 el estudio del Derecho vigente. Y, en cumplimien
to de una real cedula de dicho monarca, el presbftero doctor Jose 
Marfa Alvarez , natural de Guatemala (177 7-1820), i preparo sus Ins
t ituciones de Derecho Real de Castilla y de Indias,8 obra que alcanzo 
gran difusion en America y en Espaii.a. 9 

Pero no fue solo ell el ambito estrictamente universitario que la 
Ilustracion avanzo. En esta epoca fueron ellviados Jorge Juan y Anto
nio de Ulloa por Felipe Va fin de acompafiar a La Condamine y a los 
demas expedicionarios fran ceses a realizar la medicion de algunos 
grados del meridiana t errestre en t erritorio peruano. lO Aii.os despues 
Carlos IV enviaria al Reino de Guatemala una expedicion cientifica 
(1795-1802) dirigida por Jose Mariano MoziflO y Jose Longinos Martf-

6 

8 

Aznar L6pez, Jose: El Doctor Don Jose de Flores, una Vida al Servicio 
de la Ciencia. Guatema la , Imprenta Universitaria , 19GO. pp. 21 Y 150. 

Ca ilada , conde de la: Juicios C iviles. Madrid , 1793. p 118. 

Lanning: Op . cit., pp . 157 Y ss. 

Instituciones de Derecho Real de Castilla y de Indias. P Ol' el Dr. D . Jose 
Maria Alva rez Cat ednitico de Institucion es de J ustin iano en la Real y P ontifi
cia Ulliversidad de Guatem ala. Guatem ala , en la Imprenta de D. Ignacio 
Bet eta. 1818-1820. 

AI re specto exist e umplia lllfo rmClci6n ell el articu lo que publicara el doctor 
Jo rge Mario Garcia Laguard ia e n " Historia y Antropologia", publicaci6n de 
la Facultad de Hum!tll idade s de la Universidad de San Carlos. Guatemala, 1982. 
pp . 149 .y ss . 

Las obse rvaciolles de a mbos quedaron recogidas e ll la "Relacion Historica 
del Viage (sic ) a la America Meridional hecho de Orden de S. Mag. 
para mediI' algunos Gradns de Meridiano Terrestre, pOl' Don Jorge 
Juan. Comendador d e Aliaga. en el Orden de San Juan, Socio 
cOl'l'espondien te de la Real Academia de las Ciencias de Paris, y Don 
Antonio de Ulloa. de la Real Sociedad de Londres: ambos Capitanes 
de Fragata de la Real Armada. Impressa de orden del Rey Nuestro 
Senor en Madrid pOl' Antonio Marin, ano de M.DCC .XLVIII" . Cnatro 
t omos e ll cnarto 
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nez. 11 Alejandro Malaspina hizo un viaje de exploraci6n poria costa 
americana del Pacifico (1789-17 94), que concluy6 siendo una 
ci rcunnavegaci6n, pues dicha expedici6n dio la vuelta al mundo. 12 

Alexander von Humboldt obtuvo tambien por entonces permiso pa
ra viajar por las Indias espai'iolas, y con sus observaciones public6 dos 
obras relevantes.13 Todos estos viajes cientifi cos, que se debieron al 
esplritu ilustrado, siempre ansioso de conocimientos, contribuyeron 
en gran manera al conocimiento de America: de sus habitantes, de su 
clima, de su geografia, de su flora, de su fauna y de su potencial enorme. 

Es en dicha epoca que hemos querido enmarcar este ejercicio 
academico . Concretamente, en el reinado de Carlos III, quien impul sa
ra t anto el saber y el progreso material de su pueblo, si bien dej6, en 
ocasiones, que prevaleciera el consejo de ministros que eran ideol6-
gicamente ilustrados. Est e fue , como dice el doctor Garcia AflOveros, l~ 
"un ti empo hist 6rico clave". Espero que este esfuerzo contribuya al 
mejor conocimient o de aquellos tiempos, para nosotros importantlsimos 
de comprencle r, pues en ellos se gest6, en gran medida, nuestra mentali
dad actual. 

11 

12 

I~ 

i t, 

6 

Nueva Guatemala de la Asunci6n, junio de 1993. 

Taracena Arriola, Arturo: La Expedicion Cientifi ca al Reino de Guate
mala. Guatemala, Editorial Universitaria. 1983 

Lozoya, marques de: Historia de Espana; tomo V Barce lona. Salvat Editores, 
1979. pp 413.414 Y 421. 
Juarros, Domingo : Compendio de la Historia de la Ciudad de Guatemala. 
Guatemala, Editorial Piedra Santa, 1981. p . 211. Juarros dice que , como 
segundo jefe de la expedici6n. al man do de la co rbeta "Atrevida" , particip6 en 
este viaje don Jose de Bustamante , quien era entonces , dice Lozoya, capitan de 
navio de la Real Armada, y a quien , alIOS mas t arde, siendo ya teniente gene
ral de la expresada Real Armada , la Regencia nombrarfa gobernador de Gua
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phi que et Physique. A Paris. it la Librairie Grecque -Latine-Allemande. 
1816" Cuatro to mos en octavo 

Garcia AllOver os. Jesus Maria : Poblacion y Estado Sociorreligioso de la 
Diocesis de Guatem ala en el (tltimo Tercio del Siglo XVIII . Guate mala . 
Editorial Un iv er sitaria , 198 7 p . 3 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES DEL REINADO DE CARLOS III 
(1716-1759) 

Carlos, hijo de Felipe Vy de Isabel Farnesio, nacio en Madrid el20 
de enero de 1716. Desde su nacimiento empezo a ser, como todos los 
prfncipes de su epoca, una pieza en el tablero de la politica mundial. Es 
sabido que su madre la reina procuro que sus hijos ocuparan posiciones 
relevantes, ya que era muy diffcil que heredaran el trono de Espaii.a 
toda vez que los llamados a la sucesion sedan los hijos del pri mer 
matrimonio de Felipe V. Fue asf como al infante don Carlos Ie fueron 
asegurados en herencia, pOl' el Tratado de Sevilla de 1729, los ducados 
de Toscana, Parma y Plasencia , los cuales sedan solo los primeros de los 
varios estados que Ie tocada gobernar.15 

Habiendo recibido la bendicion paterna en el a lcazar de Sevilla el 
20 de octubre de 1731, partio rumbo a Italia. P oco tiempo, sin embargo, 
ejercio su soberanfa en los ducados, pues pOI' cesion de su padre 
(Aranjuez , 30 de abril de 1734) convi r tiose en rey de las Dos Si cilias . 
La soberanfa de don Carlos en Napoles fue reconocida pOl' el Tratado 
de Viena (8 de noviembre de 1739). I n 

Entre tanto se habfa celebrado el matrimonio de don Carlos con 
Marfa Amalia de Saj rmia, hij a de Federico Augusto III, rey de Polonia 
y elector de Sajonia, cuyo contrato matrimonial fue firmado en 

Lozoya. Juan de Co ntreras y Lope z de Ayala. marques de : Historia de Espana. 
tOIllO V. p . 253 . 

! (-". POI' es te Tratado se estipu16 que, a ca lnbio del reco nocinliento de DOll Carlo s 
co mo rey de las Dos Sicilias. lo s ducados de Parma y Plasen cia pasarian al elll
perador. y el de Toscana a la casa de Lorena (Izquierdo H e rnandez. Manuel: 
Antecedentes y Comiellzos del Reinado de Fernando VII. p . IG ). 
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Viena el 31 de octubre de 1737, 17 habiendo sido celebrada la boda por 
poderes en Dresde el 9 de mayo de 1738. 18 

Hasta ahora, como habra podido ser advertido, el que fu e Carlos 
VII de Napoles no ha tenido sino una muy escasa y practicamente 
nula influencia en las Indi as . Sin embargo, ha empezado a ser ya una 
figu ra importante en el mundo, mas aun pOl' 10 que el futuro pueda 
depararle que por el trono que ya ocupa. Es por esa importancia que 
paulatinamente ha ido adquiriendo que no hemos querido pasar en 
silencio esta etapa de su vida, porque fue en ella que se preparo para 
gobernar la monarquia mas poderosa de la Cristiandad. Ademas, no 
hemos de olvidar que la soberania radicaba en su persona, y que, en 
consecuencia, fue el el vinculo, posteriormente, entre las Ind ias y 
Europa; no solo , y hacemos enfasis en ello, entre las Indias y Espai'la, 
porque esta y aquellas formaban una misma monarquia, sino entre las 
Indias y Europa, esto es, entre ellas y el mundo . 

En Espana reinaba desde 1746 Fernando VI, medio hermano de 
Carlos VII de Napoles, y desde 1748, a raiz de la Paz de Aquisgran, se 
vivia un constante engrandecimiento del poderio hispano, gracias a la 
neutralidad que dicho rey mantuvo, a pesar de las ofertas de las 
potencias para atraerlo a sus part idos. Fernando VI no permitio que la 
ambicion 10 hiciera dejar de lado el bienestar de sus reinos, y fue asi 
como Espaila, "temida como enemiga y deseada como aliada", se man
tuvo ajena a la pugna que sostenian las casas de Habsburgo y de 
Borbon, esto es, el Imperio y Francia, por obtener la supremacia. En 
apariencia este fue un periodo poco brillante de la Historia de Espa
na, pero sin Carvajal, Wall y Ensenada, los grandes ministros de 
Fernando VI, y su estricta neutralidad en la conflagracion europea, 
no hubiera sido posible que Espana, de ser un gigante dormido y sin 
fuerzas a fines del siglo XVII, pasara, durante el reinado de Carl os III, 
a ocupar el primer plano de la politica mundial. 

En 1756 estallo de nuevo la guerra: el principe Kaunitz , minist ro 
de la emperatriz Maria Teresa, consiguio, por el Tratado de Versa lles de 

Lozoya , Historia, tV. pp. 25G-257. 

i ' Izquierdo. Antecedentes, p . !G . El detaIle del viaje de la reina desde Dresde 
hasta Napoles se encuentra en Aguado Bleye. Peclro y Cayetano Alc:izar Mo
lina: Mannal de Historia de Espana. tomo III . pp . 350 y ss . 
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dicho a110, la alianza de Francia. Asi, como hace observar Lozoya. 19 las 
alianzas tradicionales se invirti eron. Francia se dio cuenta de que el 
peligro para ella no radicaba ya en el Imperio , sino en las ambiciones 
expansionistas de Inglaterra, cuyo aliado, el rey de Prusia Federico el 
Grande, constituia, a su vez, un grave peligro para el Imperio, al cual 
habia arrebatado ya Silesia, region que que ria recuperar Maria Teresa. 
Espai'ia no intervino en la guerra mientras duro el reinado de 
Fernando VI, pero este, cuya salud mental era muy debil, fue empeo
rando, hasta degenerar su enfermedad en declarada locura, por 10 
que, incapaz de gobernar, fue trasladado al castillo de Villaviciosa de 
Odon . Desde entonces empezo don Carlos a gobernar en Espana a 
traves de su madre , del principe de Jacci , embajador de Napoles en la 
corte espai'iola, del secreta rio de Estado don Ricardo Wall, y de don 
Joaquin de Zuniga, duque de Bejar, sumiller de Fernando Vpo Esta 
regencia oficiosa, como la llaman Aguado y Alcazar,21 durante la cual 
no varia la polftica de neutralidad, aunque se puso especial atencion 
en la defensa de America,22 se prolongo hasta la muerte de Fernando 
VI, acaecida el 10 de agosto de 1759. No se presento ningu.n problema 
en la sucesion espaflOla, pues el difunto rey habia nombrado heredero 
a su hermano Carlos VII de Napoles en su testamento, otorgado el 10 
de diciembre de 1758. Sin embargo, don Carlos hubo de retrasar 
su salida hacia Espa11a, porque la sucesion napolitana era una cues
tion que no se presentaba tan clara.l~ Don Carlos no habia querido 
ratifi car la Paz de Aquisgran y, como la guerra, en la cual no era 
beligerante. 10 pOllia en situacion ventajosa, consiguio que tanto la 
emperatriz como el rey de Cerdef1a renunciaran a sus derechos 
sobre los estado del duque de Parma, que 10 era su hermano, el 

19 Op. c it . p. 292 Y 5S. 

'2 I Aguado'y Alcazar , OlJ. ci t . p. 148 . 

Ibid . 

l ~ Op . cit . p 258 

De conformidad con la Paz de Aq uisgrin .v Ia Con venci6n de Aranjuez , cuando 
el rey de Napo le s fue se llamado a 10. su ce sion espaflO la. cle beria abdicar su coro 
na e n su hennano e l infante Don F elipe. duque de P anna. Plasencia y Guasta
Ila. cu.vo s estados. a su vez. pasarian. Panna y Guastalla a 10. emperatt'iz 
Maria Teresa. y Plase ncia a Victor Amadeo de Saboya. r ey de Cerdef1a. pOl' 

de rec ho de "eversion Lozova. op. cit .. Jl 259 



infante don Felipe. 24 Pudo entonces don Carlos abdicar (6 de octu
bre de 1759) el trono de Napoles en su hijo don Fernando, y se em
barc6 el mismo dia hacia su nuevo rei no, 25 en medio del pesar de los 
napolitanos, que veian partir al soberano que les habia devuelto la 
i ndependencia. 

Hemos podido darnos cuenta de la complicada situaci6n de la 
politica internacional en la epoca que estudiamos. Las alianzas 
determinaban la situaci6n de las potencias, y ese esquema perdur6 
hastala Gran Guerra de 1914. Carlos VII de Napoles haocupado el trono 
desde 1731, primero en los ducados de Toscana, Parma y Plasencia, y 
despues, desde 1734, en el reino de las Dos Sicilias. En la epoca de su 
partida hacia Espana ha gobernado durante veintiocho ai10s, siempre, 
eso si, teniendo primero como auditor y luego como ministro a un gran 
politico: el marques Bernardo Tanucci. Se encamina a regir la mayor 
potencia del mundo, que se encuentra en un momento de bienestar y 
ha experimentado once aii.os de paz, 10 que Ie ha permitido fortale 
cerse. Veremos, en la segunda parte de este trabajo , c6mo don Carlos 
consigui6 hacer ocupar a la monarquia espanola, como dejamos dicho , 
el primer plano en la politica mundial. 

24 

10 

El resultado de las negociaciones qued6 plasmado en el Tratado de Napoles 
(3 de octubre de 1758 J, pOl' e l cual se estipul6 que la emperatriz y el rey de 
Cerdeii.a recibirian el importe de las rentas libres de los ducado s a que 
I'enunciaban , garantizadas pOl' el dep6sito. en el banco de Genova. de un capital 
cuyos reditos igualaran a las rentas antedichas. Ademas , la princesa Isabel. 
hija del duque de Parma , cas6 con el archiduque Jose . mas tarde emperador 
Aguado y Alcazar . op. cit, p 150 . 

Izquierdo. op. cit .. p . 17 . 



CAPITULO II 

CARLOS III, REY CATOLICO DE LAS ESPANAS 
(1759-1788) 

A. DE LA NEUTRALIDAD AL TERCER PACTO DE FAMILIA 
Y A LA GUERRA (1759-1763) 

La escuadra que llevo alnuevo rey a Espafla estaba al mando de don 
Juan Jose Navarro , primer marques de la Victoria,26 y llego a Barcelona 
el 12 de octubre de 1759. Habiendo desembarcado el rey el dfa 17, el 
9 de diciembre hizo su entrada en Madrid, 27 instalandose en el Buen 
Retiro.28 Su solemne entronizacion tuvo lugar el 13 de julio de 1760, 
y fue jurado seis dfas despues.29 

Es un dato interesente y revelador el que citan algunos autores, ~ I I 

hacienda notar que el embajador frances en Napoles, marques de 
Ossuns, gestionaba ya, antes de la salida de don Carlos de su reino 
italiano, una nueva alianza entre Francia y Espafla. Cumplfa asf 
Francia con 10 ofrecido al Imperio en cuanto a atraer a los demas 
prlncipes borbonicos a la alianza entre ambas potencias, al tiempo 
que favorecia sus propios intereses, gestiones que reitero el marques 

1G Aguado y Alcazar . op. cit . ibi d . 

1. 7 Aguado y Alcazar. ibid . e Izquierd o: Antecedentes. p. 17 . 

L'"' Aguado'y A.leazaI': op. cit .. ibid . 

L:t Ibid . .v Lozoya . op. cit., p . 2Gl . 

Lozoya. op. cit. p 29G 
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durante el VlaJ e a Espafla, "incorporado a la comitiva real", dice 
Lozoya.:;] Ello nos evidencia que no eran infundadas las esperanzas del 
gobi erno fran ces de conseguir que el nuevo monarca espaflOl entrara 
en la guerra a su lado, guerra en la que Francia ll evaba la peor parte. 
Sin embargo , Francia tuvo atm que esperar algtm tiempo para que 
esto sucediera, 10 cual es at ribuido por algunos a la influencia que la 
reina ejercfa en el animo de don Carlos, pues ella habia sufrido los 
hon'ores de la guerra en Sajonia, y era decididamente contraria a 
toda intervencion belica. 

EI nuevo rey conservo a clon Ricardo Wall en la Secretaria de 
Estado, y confirmo tambien a los demas ministros de Fernando VI, 
excepto a l de Hacienda, el conde de Valparaiso, quien fue enviado como 
embajaclor a Polonia. Lo sustituyo en la Secretarfa don Leopoldo de 
Gregorio, marques de Squillace. 32 Fue una falta de tacto de don Carlos 
el 1l0mbrar italianos para gobernar a Espana, y ello Ie acarrearia 
cl isgustos mas tarde. 

Varias fueron las circunstancias que propiciaron al fin la entra
da de Espaiia en el conflicto que entonces tenia lugar: el equilibri o 
eur'opeo se habia roto , y no era posible, en consecuencia, que Espafl a 
siguiera permanecienclo neut ral , salvo que quisi era permitir que 
otra potencia se encumbrara demasiado y acabara pOI' dominar al 
mundo, y hacia esto se encaminaban las ambiciones de Ingl aterra, 
que habia derrotado a Francia en la India y en el Canada, y cuyo a lia
do el rey de P rusia mantenia en jaque al Imperio. Ademas, los ingle
ses causaban mtlltiples perjuicios a Espafla y a los slibditos espa
flOles, por 10 que fueron superados los recelos hacia Francia y haci a el 
Imperio. 

Hemos cOllsiderado conveniente, antes de continuar expolliendo 
el curso de las negociaciones que condujeron a la entrada de Espaila 
en la conflagracion, incluir esquematicamente, para claridad de los 
estudiosos, los perjuicios causados pOl' Inglaterra a Espa6a a ntes 

:'1 Op. cit . ibid . 

Aguado .y Alcazar Op. cit .. p 154 
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de que esta fuera beligerante , mismos que tomamos de la Historia 
General de Espana y America,33 la cuallos expone asi: 

a) Los buques corsarios ingleses atacaban los navios de una 
nacion neutral como 10 era Espana; 

b) Las trabas que Inglat erra ponia a la pesca espanola des
de que adquirio la soberania de Terranova en 1715, imporHm
dole poco las estipulaciones de la Paz de Utrecht y del acuerdo 
hispano-ingles de 1721. Desde 1756 (cuando comenzola Guerra de 
los Siete Mos), la mayorfa de las embarcaciones espafiolas que 
salian de los puertos del Cantabrico a la pesca del bacalao en 
Terranova eran apresadas por la marina inglesa, 10 que produjo 
en Espana el desabastecimiento del pescado salado; y 

c) La penetracion inglesa en la costa de Honduras en busca del 
palo de tinte. (Es asi , en su contexto, como debe estudiarse el 
asunto de la ocupacion inglesa de la costa norte del reino de 
Guatemala, y no intentando aislarla del conjunto de los aconteci 
mientos que a ella dieron lugar) . 

Asf estaban las cosas cuando el conde de Fuentes34 fue enviado 
como embajador a Inglaterra (llego a Londres el 24 de mayo de 1760). 
Oncken:35 describe detalladamente la actuacion del conde, y sena
la como, tras asegurar al gobierno ingles (que no desearfa oir otra 
cosa) la continuacion de la neutralidad espanola, presento una serie 
de quejas referentes al punta b) arriba citado. Pero el momento 
culminante de la actuacion del embajador ocurrio el 9 de septiemhre 
de 1760, cuando presento dos memorias, en una de las cuales recla
maba el gobierno espanol el derecho de pesca cerca de Terranova, y en 
la otra negaba a los illgleses el de recho de estahlecer factorias en 
Honduras y en Yucatan y el de adquirir palos tintoreos, pidiendo a 
Jorge II que llamara a sus sllbditos y que amenazara con la perdida de 

Vario s Autor es: Historia General de Espana y America. Tomo X. volu· 
m e n 2, p 299·300; Ediciones Rialp . S.A.. Madrid, 1984. 

Don .JoaquIn Atanasio Pignat e lli de Aragon y Moncayo. XVI conde de Fuentes . 
m a rques de Coscojue la . duque de Solferino 

O nckell. Guill e rmo Histor ia Unive rsal. to m o 29. p 297 



su nacionalidad a todos los que en adelante fuesen cogidos cortando 
arboles tint6reos. (En este lugar no podemos dejar de hacer una obser
vaci6n: dos potencias frent e a frente tratan de dilucidar la situaci6n 
exist ente entre ambas, sin que ninguna de las dos pretenda poder 
imponerse a la otra, y preparandose ambas, en caso necesario, para la 
guerra. Situaci6n muy diferente de la que se present6 cuando el Im
perio espaflOl se desintegr6, se fragment6 y se convirti6 en facil presa de 
ambiciones extraii.as). EI asunto real mente importante no fue la 
present aci6n en sf de las memorias, sino el hecho de que en una de elias 
se dij era que se habfa dado copia de su contenido al gobierno fran
ces, ante 10 cual , seglin refi ere Oncken,36 Pitt, el Primer Ministro 
ingles, contest6 (16 de sept iembre de 1760) con una nota verbal en la 
que expresaba "la sorpresa y el disgusto del rey por semejante y 
extraordinaria confidencia hecha a una corte que con el estaba 
en guerra a bierta". Se podIa prever ya que la entrada de Espafla en 
la guerra serfa s610 cuest i6n de tiempo. Se juzgaba que este se rfa un 
factor decisivo, mucho mas de 10 que realmente result6 ser, yell o hacia 
que la misma Espafla, aprovechando esa circunstancia, tratara de 
obtener los maximos beneficios, presionando a Inglaterra (Ia posible 
enemiga) y tratando de obtener de Francia (la posible aliada) el ma
yor numero de ventajas en la paz que ya pOI' entonces se negociaba, 
como ahora veremos. 

En febrero de 1761 Carlos III lIam6 a Grimaldi de La Haya, donde , 
como embajador espaf101 ante las Provincias Unidas, debi6 haber 
asistido a las negociaciones de paz que se celebraron entre Francia 
e Inglaterra en esa ciudad, mismas que Inglaterra interrumpi6 sin 
que el embajador espaii.ol pudiera participar en elias. Lo envi6 a Ver
salles, donde el duque de Choiseul 10 puso al corriente de las negocia
ciones que Francia estaba llevando a cabo, tanto con sus aliados (el 
Imperio y Rusia) como con Inglaterra, a fin de celebrar un congreso de 
paz. Grimaldi se dio cuenta de 10 dificil que esto resultarfa, asf como 
de que la paz, si se lograba lIegar a ella, no serfa favorable a las 
pretensiones de Espafia, y, en consecuencia, opt6 por trabajar pOl' una 
alianza hispano-francesa y contra una paz prematura. ~7 Como ya 
dejamos dicho, la diplomacia francesa habfa procurado, desde hacia 

.1h Ibid .. p . 298 . 

Oncken. Ibid . 
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tiempo, conseguir esa alianza, de tal forma que pudo llegarse al fin a 
un entendimiento entre ambas coronas. Luis XV a11n qui so presionar 
a Inglaterra con la alianza espail0la, pero como el gobierno britanico 
se negara a tratar conjuntamente con las dos naciones, el rey de Fran
cia se decidi6 a suscribir el tratado, que fu e el Tercer Pacto de Fami 
lia. Aceptada, con pequeli.as modificaciones, la minuta que envi6 a 
Madrid el duque de Choiseul (2 dejunio de 1761), 38 el Pacto de Familia 
fue firmado el 15 de agosto de dicho ano en la Embajada espano
la en Francia pOl' el duque de Choiseul y pOl' el marques de Grimaldi. 
Cinco dfas despues fue ratifi cado por Luis XV, y el 25 del mismo mes 
10 era tambien pOI' Carlos III, asistido por don Ricardo Wall, en San 
Ilclefonso. ~9 POI' no ser el tema de este trabajo el Derecho Internacional 
Pltbl ico, no entraremos a tratar los detalles del Pacto, interesantfsi
mos pOI' otra parte, limitandonos a remitir al interesado a las obras de 
Gall ach , Oncken y Dfaz-Plaja, asf como al Manual de Historia de 
Espaila, cuyos datos pueden verse en la Lista de Referencias. Ailadire
mos, eso sf, que pOI' una convenci6n secreta (15 de agosto de 1761), 
Carlos III se comprometi6 a declarar la guerra a Inglaterra el 10. de ma
yo de 1762, si para entonces no se hubiera firmado el Tratado de Paz. 
Y Luis XV prometi6, para la misma fecha, la entrega a Espana de la 
isla de Menorca, conquistada a Inglaterra pOl' los franceses, y hacer 
garantizar a la corona espai101a la posesi6n de dicha isla en la paz que 
se hiciera. ~ (J Tenemos ya toda la situaci6n preparada: la diplomacia ha 
hecho la combinaci6n de las fuerzas y tejido su entramado. Ahora es 
s610 cuesti6n de esperar la ocasi6n favorable para pasar a la acci6n, 
ocasi6n que no tardara en presentarse, provocada poria misma Ingla
terra, a pesar del cambio que se habra producido en su gobierno,4l pues 
aunque Pitt no estaba ya en el poder, habra podido, antes de presen
tar su dimisi6n , dar el impulso a su plan de apoderarse de los territo
rios espaflOles de ultramar, en particular de La Habana y de Manila, de 
tal manera que su sucesor ell la Secretarfa de Estado, aunque era 

:,S Gallach, Instituto Historia Universal. op. cit.; tomo IV. p. 401. 

:1~) Lozo,va. Op e cit., p. 29G . 

~ " Lozoya, op. cit .. p . 297 . 

~ ! A la lllllerte de Jorge II. acaecida el 25 de octubre de 1760 , su sucesor Jor
ge II I permiti6 e incluso favorec i6 las intrigas ministeriales contra P itt. quien 
fina lmellte se vio obligado a dimitir el 5 de octubre de 1761. Vid. Oncken: op . 
cit . t 29. pp . 299-301. 
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pacifista por conviccion, tuvo que ordellar al embajador en Espaila, 
el conde de Bristol, que pidiera noticia del tratado que parecfa ha
berse celebrado entre Francia y Espaila (el cual no se habia hecho 
publico) . SegUn seilala Oncken,42 esta solicitud, hecha en tono alta
nero, ofendio la susceptibilidad de Carlos III, quien retiro a su emba
jador en Londres. 43 Jorge III envio su declaracion de guerra a la corte 
de Madrid el 12 de enero de 1762, y el rey de Espana hizo 10 propio a la 
de Saint James cuatro dias despues. H 

Los planes ingleses que hemos esbozado arriba empezaron a ser 
llevados a efecto: 

a) 

b) 

42 

43 

16 

Frente a La Habana se presento la escuadra del almirante sir 
George Pocock. Los caiiones ingleses empezaron el bombardeo 
de la plaza, y despues las fuerzas de desembarco, comandadas 
por lord George Keppel, conde de Albermale, marcharon sobre 
Guanabacoa y se apoderaron de las posiciones de La Cabaiia. 
Como las alturas asi llamadas dominaban el Morro, podemos 
decir que, al tomarlas los ingleses, se decidio la accion, a pesar de 
la heroica defensa que del castillo hicieron don Luis de Velasco y 
don Vicente Gonzalez. Finalmente la plaza hubo de capitular el13 
de agosto de 1762.40 

Manila fue saqueada y se rindio en septiembre de 1762, aunque 
don Simon de Anda y Salazar, oidor de esa Real Audiencia, orga-

Op. cit. t. 29. P 301. 

En la Histoire Universelle depuis Ie Commencement du Monde jusqu'a 
Present (Amsterdam et Leipzig, MDCCLXVIIIJ. t . XXIX, p. 301 , se encuentra 
la respuesta que el secretario de Estado don Ricardo Wall dirigi6 a lord BristoL 
la cual transcribimos a continuaci6n: " L 'esprit de hauteur & de diseorde qU I 
a suggere cette demarche inconsideree. & qui pour Ie malheur dll Genre-humain. 
regne si fort encore chez Ie Mlnistcre Anglois (sic ). en fait dans I'instant meme 
une declaration de gllerre. & blesse I 'honneur du Roi. Votre Excellence est Ie 
Maitre de se retirer quand & de quelle maniere elle Ie jugera a-propos; c 'est 
I'unique reponse. pour ne pas VOIlS amuser. que Sa Majeste m 'a ordonne de VOIlS 

falre." Asi pues. el tono de las comunicaciones era ya francamente belicista . 
EI acontecimiento que todos consideraban decisivo iha a producirse: Espana va 
a entrar en la guerra al lado de Francia. 

Oncken. Ibid. y Lozoya, op. cit., t.V. p. 298 . 

Gallach. op. cit. t IV. p 402. v ?v1anllal. tIlL pp IGG-167 



niz6 guerrillas contra los ingleses y mantuvo asi la autoridad 
espanola. ~6 

c) Los ingleses atacaron tambiEm el Reino de Guatemala. La provincia 
de Nicaragua fue invadida por el rio San J uan, pero el ata
que fracaso gracias a los defensores del castillo de la Purisima 
Concepcion. 47 

Asi pues, la contienda no se presentaba favorable a las armas 
espanolas allende el oceano. Sin embargo, h ubo ot ro frente en el que las 
cosas marcharon de mejor manera, aunque no todo 10 bien que hubiera 
sido de desearse, y fue en Portugal, que fue invadido pOl' las tropas 
espai1olas, a las cuales se un ieron mas tarde las francesas, por haber 
querido el rei no lusitano mantenerse fiei a su antigua alianza con 
Inglaterra. Sin embargo, el cambio que hubo de hacerse en el plan 
original provoc6 que las operaciones del ejercito espanol, comandado 
primero por el marques de Sarria y despues por el conde de Aranda, re
sultaran poco eficaces a pesar de los avances y del territorio conquis
tado, de tal forma que lleg6 el invierno de 1762-1763 sin que fueran 
tomadas Lisboa (de conformidad con el plan primi t ivo) ni Oporto (meta 

Gallach. Ibi d . y Manual. Ibid. 

Anos mas tarde fue concedida una pension por este hecho de armas a dona 
Rafaela Herrera y Udiarte . y la cedula real que asi 10 dispuso es del tenor 
siguiente: ';El Rey. Por cuanto he sido informado por el Mariscal de Campo de 
mis cjercitos don Matias de Galvez. Prcsidente . Gobernador y Capitan General 
del Reino de Guatemala. del distinguido valor y fidelidad con que vos. dona 
Rafacla de Hcrrc.~r: y Udi arte. viuda que al presente sois de do n Pablo de Mora. 
defendisteis el Castillo de la Purisima Con cepci6n de Nicaragua en el rio de San 
Juan . en las glicrra8 que porlos a il.Os de 762 s08tuvO mi corona contra la Gran 
Bretana. conslguiendo a pcsar dc las superiorcs fuerzas del cnemigo. hacerlc 
lcuantar cl sit io. y ponersc en vergonzosa fuga . dcbiendose s6lo a una gcnerosa 
lntrepidcz tan fel iz suceso: pli es sllperando la debilidad dc uucstro sexo. subisteis 
al caballcro de la fortaleza. y disparando la artillcria por uuestra mana matastcis 
con el terccr tiro al Coman dante Ingles en su misma tienda: realzando la acci6n 
la corta cdad de diccinlleue anos que contabais. no tener castellano el Castillo. 
nl Comandante IIi otraguarnici6n que la de nwl atos y negros que hab£an resuclto 
cntregarse cobardemente can la fortaleza. a 10 que as opusisteis con el mayor 
csfucrzo: Cll consideraci6n. pues. a tan sciwlado sen·icio . en atenci6n tambien 
a 108 (Illeritos ) qu c conlra)cron L'lICstro padre el Capitan de artilleria don Jph. 
Herrera Comandant!' quc cra y falleci6 cn el mismo Castillo del rio de San Juan. 
y Uli e8tro abliclo cl BrigadlC r de mis e)ercitos don Juan Hcrrera. Director 
Gcncrnl de ]n.2cl//I'!"os; 17(' ccnido en seiwlaros In mitad del 811cl do que hoy gOen 
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del segundo plan de campai1a), viendose obligado el conde de Aranda a 
establecer sus cuarteles de invierno en Alburquerque.~ H 

De este enfrentamiento con Portugal, mas necesario que busca
do, derivo la toma de la Colonia del Sacramento, territorio portugues 
situado en las orillas del RIO de la Plata, la cual fue realizada por el 
gobernador de Buenos Aires, don Pedro de Ceballos (2 de noviembre 
de 1762).49 Un dla despues fueron firmados, en Fontainebleau, los 
preliminares de la paz. 

La corta participacion de Espai1a en la guerra de los Siete Ail0s 
termino, como ha podido ser visto en el panorama general que de los 
acontecimient os dejamos plasmado, con mas pena que gloria. Por la paz 
de ParIs (10 de fe brero de 1763) fueron recuperadas La Habana y 
Manila, pero a cambio hubo de ser cedida a Inglaterra la Florida y 
todas las posesiones al Oriente y Suroriente del Mississippi. Francia 
quiso compensar a Espana por estas perdidas, y ya desde el dla en 
que fueron firmados los preliminares de la paz Ie cedio la Louisiana, 
al Sur y Occidente del Mississippi. En cuanto a la pesca en Terra
nova, Espana tuvo que renunciar a ella, y transigio en cuanto a otor-

18 

cl Gobernador del expresado Castillo. para que lo goceis por via de pension 
vitalicia sobre cl ramo de vacantcs mayores y menores del reino de Guatemala. 
y cn defecto de fondos de d . sobre las cajas reales de la Provincia de Leon de 
Nicaragua . Por tanto. mando al Presidente , Gobernador y Capitan General dcl 
referido reino dlsponga se verifique esta gracia, que os concedo desde el dia 10. 
de enero del arw corriente, y de esta mi real cedula se tomara razon en la 
contaduria general del Consejo de Indias y en las oficinas de mi real Hacienda 
del citado reino de Guatemala donde corresponda. que asi es mi voluntad. Dada 
en San Lorenzo. a 11 de noviembre de mil setecientos ochentay uno. fJ Yo el Rey.
Por mandado de su Magestad.- fJ Jph. de Galvez ,. 

Lozoya, op. cit, pp . 298-299. 

Gallach, op. cit ., p 402. Al finalizar la guerra, Espana tuvo que devolver a 
Portugal este territorio, el cua!. por los multiples inconvenientes que causaba 
al comercio espanol, fue conquistado por una expedicion que sa lio de Cadiz al 
mando de Don Pedro de Ceballos, nombrado virrey del Rio de la Plata . La toma 
de la colonia tu vo lugar en 1777 . Y pOI' el Tratado de San Ildefonso (10 de octubre 
de 1777) fue reconocida a Espalla su posesion. asi como la de las orillas del rio 
de la Plata y del Uruguay. a cambio de 10 cual fueron cedidas a Portugalla isla 
de Santa Catalina y la provincia de Rio Grande. que es hoy el estado brasileno 
de Rio Grande do Sui. Aguado.v Alcazar: Op. cit . tIlL pp. 179180. Gallach: 
Op. cit. UV. p 40G 



gar permiso para que los ingl eses eortadores de palo de tinte se es
tableeieran en el Golfo de Honduras, habiendo Inglaterra ofreeido 
arrasar las fortifieaeiones que habfa eonstruido en esos lugares. 5li No 
fue esta guerra sino un enfrentamiento de ensayo, en el que se trato 
de conseguir frenar el engrandecimiento de Inglaterra. Esta represen
taba un gran peligro para Espaii.a, en particular en sus comunica
ciones con sus territorios de ultramar y en cuanto a la integridad 
territorial de los mismos. Este objetivo no fue conseguido: Francia 
perdio todos sus territorios en la America del Norte y casi todos los de 
la India, los cual es pasaron a Inglaterra, y Espaii.a t uvo que confor
marse y esperar una ocasi6n mas propicia para contrarrestar la ame
naza britanica. En el ambito centroeuropeo, la emperatriz Marfa 
Teresa hubo de conformarse tambien COIl la perdida de Silesia y del 
condado de Glatz, que pasaron a Prusia a l ser firmada la paz en 
Eu ropa gracias a los buenos oficios de Federico Augusto III, rey de 
Polonia, electo r de Sajonia y suegro de Carlos III, en su castillo de 
Hubertsburg (15 de febrero de 1763). 51 

B. EL MOTIN DE ESQUILACHE: 
EXPULSION Y EXTIN CION POSTERIOR 
DE LA COMPANIA DE JESUS (1766-1773) 

Hasta ahora hemos t ratado exclusivame nte la situacion de 
Espa fla en relaci6n con las demas potencias, y nos ocuparemos en este 
momento de un acontecimi ento interno, el eual , sin embargo, tuvo 
profundas consecuencias en el ambito internacional: ell lamado motfn 
de Esquilache. Este acontecimiento proporciono el pretexto a los 
il ust rados masones para crear en el animo del rey una propension 
cont ra los jesuftas (que ll evo a su expulsion ) y despues, a que el Rey 
Cat oli co presionara al P apa para que la Compm\fa fuera extinguida. 
Veam os, pues , cua.les fu eron las circunstancias que llevaron a tan 
vi olenta situaci on . 

Carlos III fue un rey piadoso, pero a la distancia se nos antoja 
demasiado credulo y gui ado, qui za inconscientemente, pOl' ministros 
que, CO il el pretexto de ser acerrimos regalistas y de defender los 

,· 1" Lozoya. op. cit .. t.V, p. 300 ,v Oncken. op. cit., t .29. p . 308 . 

. - , 1 

Lozoya. 01'. cit. t V. P 30 1. v O n cken. op. cit .. t.29. P 3 10 
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privilegios de la corona, procuraban debilitar y, si les fuera posible, 
eliminar una institucion, quiza la unica que podrfa oponerse, y de 
hecho 10 hacfa, a la libre propagacion del racionalismo : la Iglesia, 
cuyo mas importante pilar en esta lucha era la Compai'iia de Jesus. 
Por 10 tanto , era contra esta que debia dirigirse el primer ataque, pues 
una vez eliminada seria mucho mas facil doblegar el conjunto del poder 
eclesiastico y reducirlo, al menos, a la impotencia. 

Es asi que el Domingo de Ramos de 1766 se produjo en Madrid una 
revuelta contra los ministros italianos, en particular contra los marque
ses de Squillace y de Grimaldi, habiendo tenido el primero que ser 
exonerado por el rey. Por supuesto que hubo averiguaciones para dar 
COIl los instigadores del moUn, las cuales fueron dirigidas primera
mente contra el marques de la Ensenada, y despues contra la Compa
liia de Jesus. :)2 La expulsion de los jesuitas fue propuesta al rey pri 
meramente pOI' el Consejo extraordinario del 29 de enero de 1767, y 
las cosas se desenvolvieron con tanta rapidez que el decreto que 
ordenaba la expul sion ll evaba la fecha 29 de marzo, y fue ejecutado por 
el presidente del Consejo de Castilla, el conde de Aranda,:;;) en medio del 
mayor secreto, en la noche del 31 de marzo al 10. de abril de ese alio. :''
En las Indias la medida fue ejecutada poco despues: de Guatemala 
fueron expulsados losjesuftas el 10. de julio, tras haber estado recluidos 

52 

:)3 
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Gallach , op. cit .. tIV. p 403; Izquierdo. op. cit., p . 19, Y Lozoya , op. cit. , tV. 
pp. 283 Y 284 . 

Don Pedro Pablo Abarca de Bolea, decimo conde de Aranda, con Grandeza de 
Espana (1719-1798), militar y politico aragones cuya juventud transcurrio en 
los campos de batalla; embajador en Polonia en 1759 , fue llamado para comandar 
el ejercito espaflOl que estaba en Portugal en 1762; capitan general de Valencia 
e n 1765. fu e llamado a Madrid a 10. caida de Esquilach e (1766 ) Y nombrado 
pre sidente de l Consejo de Castilla, cargo hasta entonces solo co ncedido a 
letrados. y capitan general de Castilla 10. Nueva; embajador en Francia (1773 ). 
volvi6 a E sp ai1a en desgracia en 1787 . Fue aun secretario de Estado de 
Carlos IV (1792-1794 ) Y por intrigas fue relevado del cargo y preso e n 10. 
Alhambra. de dOllde sali6 indultado ell 1795. Tipico ejemplo del politico 
ilustrado del siglo XVIII. y UIlO de los pocos espanoles que compartian 10. ideu
logia enciclopedista. Aguado y Alcazar: Op. cit. t III. p.188; Enciclopedia 
Espasa. tI , p . 173; Lozoya: Op . cit .. tV . p.270; Oncken: Op. cit ., t29, P 3G4 . 

SegUn anoia el licenciado Ramiro OrdOilez Jonama en su pr61ogo a una obra 
que ha sido publicada reciellte mente en Espafla sobre el arzobispo de Guatemala 
clon Pedro Cortes y Larraz. cuyo autor es el profesur Julio Martin Blasco. una 
ca r ta pastoral de este pre lado do. como fecha de 10. rea l pragmatica sancion con 
fuerza de ley poria que Ia Compa'-lia de .Je slis fue expulsada de los re ino s de 



en su Colegio desde el 26 de junio.co Aunque el Papa protest6, nada 
podia hacer sino manifestar su dolor (Breve Inter Acerbissimo, 16 de 
abr il de 1767).·56 No debe extrai1arnos ver al Sumo Pontifice reducido 
a juguete en manos de las monarquias cat6licas de Europa una vez 
que sabemos quienes gobernaban en ellas. Aun asf, Clemente XIII tuvo 
el valor de enfrentarse al duque de Parma, amenazandolo con excomu
ni6n mayor si no revocaba las medidas hostiles que habia dictado 
contra la Iglesia. Yes que en aquellos estados estas armas espiritua
les seguian teniendo Ull gran peso, pues oficialmente al menos se 
trataba, como ya dijimos, de monarqufas cat6licas. Por eso, los fran
ceses ocuparon Avignoll y los napolitanos Benevento, ambos territo 
rios pont ificios, y el duque de Parma, viendose protegido, expuls6 a 
los jesuitas de sus estados (7 de febrero de 1768):57 

La respuesta de Espai1a a la amenaza del Papa contra el duque de 
Parma fue la presentaci6n de una memoria solicitandole la extinci6n 
de la Compai1ia de Jesus (16 de enero de 1769).58 Lo propio hicie
ron Francia y Napoles (ambos estados habian expulsado ya a los 
jesuitas). En esa coyuntura, y sin aceptar esas inaclmisibles inge
rencias de los pocleres temporales en asuntos de la Iglesia, muri6 
Clemente XIII (2 de febrero de 1769).,j\j 

Espaila el 5 de abril de 1767 . Personalmente creemos que esa fecha es la de 
la promu lgac i6n de dicha disposici6n, pues no hay que olvidar que la misma fue 
ejecutada sin que hubiera s ido hecha del conocimiento publico . 

"Notas Curiosas Cron ol 6gicas de estas India!!", citadas sin mas puntua
lizaci6n pO l' Mata Gavidia , Jose. en sus"Anotaciones de Historia Patr ia 
Cen t roa m ericana" . pp 265 y 267 . U no de los jesuitas expulsados fu e el 
P Raphael Landivar (1731-1793) , gran poeta, quien ya en e l exilio, en 
Bo lonia, compondria su Rusticatio Mexicana. nostalgico recuer do de Guate
mala, su pat r ia 

56 Aguado y Alcazar. op . cit , tIll. p. 316; 
Lozoya. op . cit .. tV, pp 284-286; 
Oncken. o p. cit., t29. pp. 365-368;y 
Pastor. Ludovico: Histori a de los P a pas, tXVI. vol. 36. p. 599. 

Lozoya. op. cit.. tV. pp . 286-287; 
Oncken. op . c it .. t29 . pp . 367-368; y 
Pastor. op. cit ., t.XVI. vo 1. 36. p . 514. 

Pasto r. op . c i t.. tXVI. vo1.36. p . 595 . 

:"i :1 Oncken . op. c it '
l 

t.29. p . 3G8~ 

Pastor. op. cit .. t XVI. vo1.36. p . 599 . 
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No termin6 ahi el asunto, pues ya que se habia presionado tanto 
a la Santa Sede, debia llevarse a termino aquella campaii.a. Muerto 
el Sumo Pontifice, y tratill1dose de una monarquia electiva, debia 
procederse a celebrar el c6nclave para elegir al sucesor. Tras multi
ples maniobras de los principes para que fuera electo un cardenal 
adicto a e11os, 0 al menos susceptible de ser manipulado, accedi6 al 
Sacro Solio Pontificio Vincenzo Gangane11i, quien tom6 el nombre de 
Clemente XIV. Tras una confusa politica de dilaciones Ie result6 
imposible resistir la presi6n que sobre el era ejercida, principal
mente por el embajador de Espaii.a Jose Monino, asi como a las ame
nazas de obligarlo por la fuerza de las armas a ceder. Fue asi como, el 
21 de julio de 1773, fue expedido el Breve Dominus ac Redemptor, por 
medio del cual fue disuelta la Compania de Jesus. 60 

Por nuestra parte, y tras haber expuesto nuestra opini6n sobre 
este tristfsimo y vergonzoso episodio de la Historia, no queremos 
hacer ninglin comentario; simplemente transcribimos 10 que dice al 
respecto Pastor61: "Si ha existidojamas hecho alguno demostrable 
a base de documentos, ese es indiscutiblemente que sobre el 
Papa se ejerci6 una monstruosa coacci6n moral". 62 

C. LA CRISIS DE LAS MALVINAS (1768-1774) 

En las Indias espai101as, contrariamente a 10 que suele afir
marse, todavfa no habia terminado la colonizaci6n, sobre todo en los 
territorios mas alejados 0 de dificil acceso. Es el caso de las islas Mal
vinas, poco conocidas y apenas exploradas hasta 1764, cuando el 
explorador frances Bougainville fund6 en el archipielago una facto 
ria que denomin6 Port-Louis. AI ano siguiente, una expedici6n bri -

0 1
'1 Lozoya , op. cit .. t.V, pp. 288 -289; 

Bl 
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Oncken, op. cit .. t.29. pp 370-372; Y 
Pastor. op cit., LXVI, vol. 37, pp. 245 Y ss. 

Op. cit., tXVI, vo1.37, p. 248. 

La Compai1ia de Jesus no se disolvi6 totalmente. habiendose dado la paradoja 
de que sus protectores fueron . en esta etapa, el rey de Prusia .v la emperatriz 
de R.usia , es decir dos soberanos que no eran cat6licos. Finallllente . la Santidad 
de Pio VII la restaur6 pOI' medio de la Bula que empieza con las elocuentes 
palabras "Sollicitudo omnium ccclcsiarum ", en 1814 . .v Fernando VII autoriz6 
a los jesuitas a establecerse nuevamente en Espaila en 1815 



tani ca fund6 tambien un establ ec imi ento, al qu e llam6 P ort 
Egmont, 6:; sin saber de la factOl'fa francesa. Los ingleses enviaron otra 
expedici6n en 1766. Como la corona espaflOla se diera cuenta de que su 
soberania sobre las islas estaba en peligro, present6 reclamaci ones 
ante las cortes de Versalles y de Saint James. La actitud de los f1'an 
ceses fue razonable, pues el duque de Choi seul, Primer Minist ro de Luis 
XV, orden6 que Bougainville se retirara. Sin embargo, lnglatera no 
respondi6. Carlos III, para afi rmar su soberania sobre el a rchipiela
go, nombr6 como gobernador del mismo a Felipe Ruiz Puente (4 de 
octubre de 1766). En vista de la persi stencia de los ingleses, el ministro 
de lndias, don Frey Juliim de Arriaga, expidio una orden mandando 
expulsarlos (25 de febrero de 1768). 

AI poco tiempo, el nuevo gobernador de las Malvinas tuvo que 
enfrentar una situacion sumamente dificil , pues uno de sus oficiales 
descubrio el establecimiento ingles (cuya local izacion exacta no era 
conocida) y una fragata, en la cual ondeaba el pabell on britanico, que 
estaba fond eada en el estrecho que separa las islas Gran Malvina y 
Soledad. Como fuera notificado de los acontecimi entos el goberna
dor de Buenos Aires, don Francisco de Paula Bucareli y Ursua, decidio. 
en vista de las consecuencias gravisimas que podrian derivarse de 
consentir la permanencia de los ingleses en aquel archipielago espa
ClOt, y de conformidad con las instrucciones rec ibidas de Madrid, en
vial' una fl otilla al mando del capitan de fragata Rubalcava para que 
requiri era a los i ngleses a fill de lograr su retiro. Hecho el requerimi ento 
(17 de febrero de 1770), los ingleses no 10 atendie ron , y fue necesario 
que zarpara de Montevideo. por inst rucciones del gobernador de 
Buenos Aires, el jefe de la Escuadra del Rio de la Plata (11 de mayo 
de 1770). Tras cu utro dias cl p requ erimicntos pacfficos orden o abrir 
fuego sobre Port Egmont. Cuyo cOinandante. capitan Farmer, pudo 
asi afirmar que capitulaba ante la fu el'za. ':" 

Militarmente. pues, todo lllarchaba bi en. Sin embargo. como habia 
sucediclo antes CO il la conqui sta de la Colonia del Sacramento. ': ' las 
negoc ia cion es qu e estaban siend o ll evadas a cabo simul tanea
mente ell Mad ri d \' el1 Loncil'es vendrian a allular este triunfo 4ue 

Gil ll ac- h . op. cit . P 405 

Agua do .y Alcazar. op. cit .. t Ill. pp 17G \' 177 

\' id .' llp ra La Purticipacioll espanola en la Guel'l'U d e los Siete Anos 



habia consegui do la Real Armada. AI decir esto debemos tomar cons
ciencia de que no estamos tratando s610 de la disputa pOI' un archipie
lago remoto en el At.lantico Sur, sino que tratamos una situaci6n que 
est.uvo a punta de hacer estallar la guerra nuevamente, guerra que, en 
virtud del Pacto de Familia, habrfa involucrado a Francia. Pero no se 
lleg6 a ese extremo por una circunstancia imprevista: el duque de 
Choiseul fue destituido, y Luis XV envi6 una carta a Carlos III en la que 
Ie aconsejaba ceder ante las proposiciones inglesas. Asf pues, Espaf1a 
viose abandonada por su aliada en este momento crucial, y el rey tuvo 
que afi rmar (Declaraci6n de Londres, 22 de enero de 1771) que habia 
visto con desagrado la expedici6n contra Port Egmont, el que se 
comprometi6 a restitu ir, haciendo constar, sin embargo, que ese 
hecho no afectaba su soberanfa sobre las islas . 

La crisis fue resuelt.a a l ser devuelto (16 de septiembre de 1771) 
Port Egmont a Inglaterra, aunque el gobernador Ruiz Puent.e 10 
habfa abandonado al recibir 6rdenes en este senti do desde el 19 de 
septiembre de 1770. P OI' otra parte, los ingleses, a su vez, 10 abando
naron en 1774. 6fi 

He aqu f otro de los acontecimient.os del reinado de Carlos III que 
t u vieron gran trascendencia para la Am erica espanola al enfrentarse 
a las ambiciones de esa pot.encia maritima en conti nua expansi6n. 
Ya en el siglo XIX, al vel' la s tierras que a nt.es formaran u na pode
rosa u nidad disgregadas y parceladas, en bu ena medida gracias a la 
labor de zapa realizada pOl' sus propios agentes infil t rados en elias, y 
el a nti guo poderio espa ii. ol inexi st.en te, no dud6 en lanza rse sobre la 
presa que indefensa se Ie ofrecia . Es este u n ejempl o mas que viene a 
most rarnos que s610 en la u nidad podremos hacernos respetar en u n 
mundo que se agrupa. 

D. REN OVAC ION DEL PACTO DE FAMILIA. GUERRA CONTRA 
LA GRAN BRETANA EN OCASION DE LA REBELION DE 
SUS COLONIAS AMERICANAS (1779-1783) 

En 1775 las colonias inglesas de la costa am ericall a del At.l a n ti 
co se rebela ron contra la autoridad real. Fra ncia vio en ello la ocasi6n 
de desqui tarse de Inglaterra por la humill ac i6n que habfa sufrido en 

66 Agu a do y Alcazar . op . cit . ibid. 
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la guerra anterior, ni y esta circunstancia, asf como la ocasion que los 
pensadores revo lucionari os vefan de fundar una sociedad basad a en 
los principios que ellos sostenian, hicieron que Luis XVI, quien habfa 
subido al trono en 1774, ejecutara ciertos actos francamente hostiles 
hacia la Gran Breta11a. EI principal fue el reconocimiento de la 
independencia de las co lonias (6 de febrero de 1778) al cual siguio un 
tratado de comercio y de alianza of ens iva y defensiva. Como COllsecuen
cia de esto, Jorge III retiro a su embajador en Francia. 6'; 

Mas cost6 a los rebel des obtener el apoyo de Espai'la. EI conde 
de FioridabiancaB9 era muy precavido y no quiso que Espa11a in
tervi ll iera desde el principio en la guerra, i i, Iimitandose a ayudar 
(desde 1779) a los colonos en forma pecuniaria. Permiti6, ademas, 
que los corsarios americanos pudieran entrar en los puertos espa-
1101es, e incluso fue enviado armamento a las colonias inglesas. 

EI conde de Floridablanca busco mediar en el confli do, pero 
Ingl aterra no acepto esta mediacion, pues es de suponerse qu e no deja
ria de estar al tanto de las actividades favorables a los rebeldes que 
Ilevaba a cabo Espa11a. EI ofrecimiento fue realizado pOl' medio del 
embajador en Londres, marques de Almod6var (20 de enero de 1779), 
y aunqu e el gobierno ingles no cometi6 el error de rechazarlo abierta
mente, siguio una politica dilatoria que motivo el que Espali.a presen
tara un ul timatum (3 de abri l de 1779), al tiempo que se negociaba 
con Francia una renovacion de l Pacto de Familia. Esta fue firma 
da el 12 de ab ril pOI' los con des de Floridablanca, representante de 

i ' 

Vid . supra: EI Tercer Pad o de Familia 

Lozoya. op. cit .. tV. p 30G. 

Don Jose MOllillo y Redondo (1728-1808 ) era abogado; habia s ido fi scal de l 
Co nsejo de Cast illa 1175G- 1772 J; e nviado a la Embajada en Roma (1772 ). 
co nsigIlio que e l Papa extingu iera la Compallia de Jesus. pOl' 10 que fu e, al allO 
sigIliente. creado conde de Floridablanca. pasando. tras la dimis ion del marques 
de G r imald i. a ocupa r la Secretaria de Estado 1177G J: Aguado y Alcazar. 
01'. cit . t.III. p . 189 Fue. desde mi personal pUlltO de vista. e lmas destacado 
de lo s politicos espalio les del s iglo XVIII 

Inf1uyo tambien 8 11 esto e l que Francia hubie ra motivado la gIlelTa co n 
Ingiaterra sill C(J lIlIlllicarlo a Espa lia . 10 cu a l fu e estimado CO IllO una violacion 
de l Pacto de Familia Lozoya. OJ>. cit. tV. p 307 . 
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Carlos III, y de Montmorin, en representacion de Luis XVI. En virtud 
de esta renovacion, Carlos III se obligaba a reconocer la indepen
dencia de las colonias inglesas y a no deponer las armas hasta que 
Jorge III hiciera 10 propio. 71 Esto era ya la guerra: el marques de 
Almodovar recibio la orden de retirarse de Londres (16 de junio 
de 1779). 

El principal objetivo de Espaiia era conseguir la restitucion de 
Gibraltar, cuyo bloqueo comenzo el 12 de julio, pero perdio su efecti
vidad al ser derrotada la escuadra de don Juan de Langara por 
Rodney (16 de enero de 1780), 10 que permiti6 que la guarnici6n de la 
plaza fuera abastecida con los necesarios pertrechos.72 

El conde de Floridablanca se vio en una situaci6n diplomatica 
muy favorable, ya que, como habra sucedido en el anterior conflicto, las 
potencias contendientes (Inglaterra y Francia) consideraban vital 
para sus intereses que Espaiia tomase partido por la una 0 por la otra: 
Inglaterra negociaba para apartar a Espana de la alianza con Francia, 
y esta trataba por todos los medios de mantener tal alianza. Fue por 
ella que Francia ofrecio su ayuda para un segundo intento de ata
que contra Gibraltar, el cual no tuvo exito. En cambio, Menorca fue 
conquistada por las tropas hispano-francesas al mando del duque de 
Crillon. 7:l 

Mientras tanto, la guerra en America era favorable a las armas 
espaiiolas as!: 

a) La escuadra que sali6 de Espana al man do de don Jose Solano con 
la misi6n de recobrar la Florida, se unio a una escuadra france
sa, pero los desacuerclos surgidos entre los comanclantes forzaron 
la separacion, retirandose los buques espaiioles a La Habana.71 

7 1 
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b) EI gobernador don Roberto de Rivas Betancourt expuls6 a los 
ingleses cortadores de palos tillt6reos de Campeche. 7t, 

c) EI presidente de la Real Audiencia de Guatemala, don Matias de 
Galvez, emprelldi6 una campaila contra los ingleses, que tuvo 
como resultado el que fueran desalojados de todo el territorio. 
Primeram ente reconquist6 el Cast illo de San F ernando de 
Omoa (29 de noviembre de 1779) por 10 que fue ascendido a 
brigadier. Desaloj6 despues a los indios ali ados de los ingl eses, 
quienes hubi eron de retirarse a varios islotes del Caribe. Des
pues, en enero de 1780, los ingleses invadieron Nicaragua por el rio 
San Juan, y tras siti ar el cast illo del mismo nombre, ini ciaron 
el bombardeo, que fu e contestado por los defensores, quienes no 
capitularon sino despues de agotar las municiones, los viveres 
y las medicillas (30 de abril de 1780). El presidente Galvez tom6 
por asalto el Castill o de San Juan el 4 de enero de 1781, y gan6 
aSl el grado de mariscal de campo. 

d ) 

Dirigi6se entonces el presi dente Galvez a reducir otro refugio 
de los ingleses que se encontraba en las islas de la costa de 
Honduras, y se embarc6 en Omoa en marzo de 1782, pues entre 
otros auxilios habia recibido dos fragatas de la Real Armada, 
la Santa Matilde y la Santa Cecil ia, que Ie fueron remitidas des
de La Habana. Conquist6 todas las islas y, habiendo regresado a 
Trujillo, atac610s establecimientos ingleses en rio Tinto, enla costa 
hondureila, los cuales tom6 en pocos dias. Esta nueva campaila Ie 
vali6 el ascenso a teniente general de los Reales Ejercitos.76 

Como una deri ··:aci6n de las campmhs del presidente Galvez, y a 
instancias suyas, el gobernador de Campeche desaloj6 a los ingleses 
de Beliee. 

Aguado .y Alcaza r: Op. cit. ibid . 

7f Ma rtine z Duran . Carlos . .Y Agustin Men cos Franco: Estudios Historicos 
sobre Centroamerica . Guerras contra los Ingleses y Administracion 
de Don Matias de Galvez pOI' Agustin Mencos Franco . pp 103-105 En 
su s pp 13-40 co mprende el discurso de recepcio n co mo socio activo de la 
Soc iedad de Geografia e Historia que pronunciara e l doctor Carlos Ma rtinez 
Duran e ll enero d e 193 1. el cual se titula "La Vida y Obra de Matias de 
Galvez" 
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e) El gobernador de Luisiana, don Bernardo de Galvez, hijo de don 
Matfas, t ras obtener varios 8xitos contra los ingleses, fue a La 
Habana por refuerzos y conquist6 Pensacola, en la Florida, hecho 
de armas que fue uno de los mas sonados de la guerra (10 de ma
yo de 1781) pues apres6 al general John Campbell y al almirante 
Peter Chester con toda su impedimenta y su artillerfa, captu 
rando ademas la bandera del regimiento de Waldeck, quedando 
para Espana la Florida occidental. 77 

Asf las cosas, las negociaciones de paz comenzaron en abril de 
1782 en Versalles yen Londres. Carlos III y el conde de Floridablanca 
dirigieron todos sus esfuerzos a la obtenci6n de Menorca y de Gibral
tar, pero aunque la primera fue conseguida para Espaii.a, los ingleses 
pidieron una compensacl6n tan crecida a cambio de Gibraltar, que fue 
imposible que se llegara a un acuerclo .78 

Inglaterra reconoci6 la independencia de sus colonias rebel des en 
noviembre de 1782,;9 por 10 que Francia no tuvo ya ninglin reparo en 
apresurar las negociaciones cle paz, aunque se habfa comprometido a 
asegurar que quedaria Gibraltar para Espaila, 10 cual no aconteci6 , 
como clejamos clicho. Asf, Espana hubo de contentarse con Menorca 
y las dos Floridas, a cambio de las cuales cedi6 a Inglaterra las Islas de 
la Providencia y las Bahamas, las que habfa conquistado. Ademas, 
se convino que Espafla permitirfa a los cortadores ingleses de palo de 
tinte que se establecieran en una demarcaci6n comprendicla ent re los 
rios Valiz 0 Bellese y Hondo. s l l Fue esta concesi6n, que en esas cir
cunstancias parecfa mfnima, la que clio origen a la usurpaci6n que la 
Gran Bretafla harfa, andando el tiempo, de ese territorio , llamado 
hoy Belice. Los Estados Uni dos firmaron con Inglaterra la paz en 
Versalles (2 de septiembre de 1783), y al dfa siguiente, en el mismo 
lugar, 10 hi cieron el duque de Manchester, p lenipotencia rio de 

ii Aguado y Alcazar: Op. cit. tIll, pp . 199-200; 
Diaz Plaja, Fernando: El Siglo XVIII. pp . 315 - 31G 
Gallach: Op. cit ., p. 407; Y 
Lo zoya : Op. cit .. p . 309. 

:b A .. guado y Alcazar: Op. cit. . . t. IlI. pp . 200-20 1. 

nl Gallach : Op . cit. .. t.IV , p 407 

Aguado .y Alcazar Gp. cit .. ibid . 
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Jorge III, y el conde de Aranda, en representaci6n del rey de 
Espaila.81 

Para cerrar este apartado debemos decir que Espai'ia retomaba, 
al finalizar esta confrontaci6n, un papel protag6nico en el mundo, que 
se habia visto empanado por el resultado poco satisfactorio de la 
Guerra de los Siete Mos. Durante e1 resto del reinado de Carlos III 
su i mportacia se veria robustecida porIa perspectiva universal con 
que sedan manejados los negocios del estado, y s610 durante ei de 
Carlos IV se modificaria este estado de cosas al cambiar la situa
ci6n mundial en fonna radi cal. Ademas, el conde de Aranda advirti6 
ya entonces al rey que seria necesario tener mucho cui dado con la 
nueva Republica que habia surgido con la ayuda de Espa na, ya que era 
previsible que pretenderia, andando e1 tiempo, expandirse hacia la 
Nueva Espana. Profetica result6 la palabra del conde, y, tras la 
desmembraci6n del Imperio espai101, los territorios septentri onales de 
Mexico calEbiaren de manos, culminando la tarea de expansi6n en 
Cuba , en 1898. Claro esta que no es posi ble culpar de esto a los poli
ticos y di plomaticos de tiempo de Carlos III, quienes se preocuparon 
de combatir al enemigo, que en ese momento era la Gran Bretai'ia, 
para 10 cual aprovecharon la ocasi6n que, coyuntul'almente, les brin
daba la rebeli6n en las colonias inglesas, a cuya independencia colabo
raron en forma importantisima. No pod em os pretender que debie
ron haber side visionarios, aunque si, a nuestro juicio, es posible 
tildarlos de poco previsores. A las parceias divididas de la America 
espai101a no les fue posible resistir la acometida. La uni6n que nos hacia 
respetables habia, tristemente, desaparecido, y hoy es nuestro reto el 
restablecerla. 

E. RELACIONES DE ESPANA CON LAS POTEN CIAS DE LA 
EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL Y CON LA PUERTA 
OTOMANA, CON LAS REGENCIAS DE AFRICA DEL 
NORTE Y CON MARRUECOS 

Es comlUl que hoy dia se considere la epoca que estudiamos 
como una negra pagina en la Historia de Guatemala, durante la cual 
vivfamos oprimidos y aislados del mundo. Nada mas alejado de la 
reali dad. Eramos territorio espai'iol, formabamos parte de una 

:..,1 Lozoya: Op. cit .. t V. P 310. 
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gran potencia, y la concepci6n de la polftica que tenian los ministros 
de Carlos III hacfa que tanto e110s como el rey se preocuparan por 
incrementar y perfeccionar las relaciones con todas las naciones, aun 
las mas lejanas y disimiles. Es por ello que no hemos querido pasar en 
silencio los esfuerzos que fueron llevados a cabo entonces para que 
Espana estuviera presente en todos los ambitos territoriales de la 
polftica mundial. 

a) En cuanto a Europa central y oriental se refiere, debemos decir 
que los nexos que unian al rey con Polonia eran muy estrechos, 
pues, como arriba vimos, la reina Marfa Amalia era una princesa 
sajona y su padre era tambien el rey de Polonia. Ademas, ello 
hacia que Carlos III tuviera cierta presencia, aunque indirecta, 
entre los prfncipes del Imperio, pues su suegro era uno de los 
principes electores en una epoca en que aun se hacia funci onar, 
aunque mas bien por via de f6rmula, el viejo sistema de la monar
quia imperial electiva. Incluso se ll eg6 a intervenir en la elecci6n 
del nuevo soberano de Polonia al morir Federico Augusto III en 
1763. Ademas, al concluir la Guerra de los Siete M OS, fue se
llada la nueva amistad con Austria con la boda de la princesa 
Maria Luisa de Borb6n, hija de Carlos III, con el archiduque 
Leopoldo de Habsburgo, gran duque de Toscana, hijo de la em
peratriz Maria Teresa. Asi, el peligro de enemigos que eran 
aliados entre si hacia desaparecer las viejas rencillas entre 
ambas cortes. B2 

La principal potencia de Europa oriental era el Imperio ruso, 
t anto que, durante la guerra de los Siete MOS, su intervenci6n 
estuvo a punto de hundir definitivamente a Prusia, 10 que no 
ocurri6 s610 porque la emperatriz Isabel muri6 antes de ter
minar la contienda. Durante la guerra de independencia de las 
colonias inglesas de America del Norte, los ingleses trataron 
de atraer a Rusia a su bando, pero la habil politica del conde de 
Floridablanca consigui6 que Catalina II permaneciera neutral , 
al tiempo que sus relaciones comerciales con Espai1a se volvian 
cada vez mas importantes. Sin embargo, una vez t erminada la 
guerra (1783), Espana procur6 contrapesar la importancia de 

R~ Lozoya Op. cit .. tV. P 301. 
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Rusia favoreciendo, aunque con cautela, a Turquia, y la del 
Imperio mediante este mismo expediente. Ademas procuro el 
entendimiento con Berlin y el mantenimiento del poderio prusia
no, habiendo sido establecidas las relaciones diplomaticas con 
la corte de Prusia en 1780.83 

b) En cuanto al Imperio Otomano, tradicional enemigo de Es
pana, Carlos III intento incluso el acercamiento con la Sublime 
Puerta, 10 cual tuvo como resultado la firma de un tratado de 
paz y de comercio en Constantinopla, en 14 de septiembre de 
1782, el que fue ratificado por ambas potencias alglin tiempo des
pUeS. 84 

c) En 10 que a Marruecos respecta, su proximidad geografica con 
Espana hacia de la mayor importancia lograr un entendi
miento entre ambos paises. Por intermedio de los misioneros 
franciscanos que estaban en aquella porcion de Mrica logro 
el sultan de Marruecos, Sidi Mohamed ben Abdala, iniciar las 
negociaciones. Fue enviado como embajador a la corte de 
Madrid Mohamed el Gazel , quien fue recibido por Carlos III en 
San Ildefonso (21 de agosto de 1766). El rey envio a Marruecos 
como embajador a Jorge Juan y Santacilia, famoso marino 
espaflOl , quien logro la firma de un tratado comercial (28 de mayo 
de 1767). Sin embargo, el sultan de Marruecos era un amigo 
extrano, pues al mismo tiempo que procuraba conservar la amistad 
con Espana, no consideraba opuesto a dicho fin el atacar los 
pr esidios espanoles, como en efecto 10 hizo primero contra 
Melilla (10 de di ciembre de 1774), y luego contra el Penon de los 
Velez (febrero de 1775). Ambos ataques fracasaron, pero el go
bierno espail 01 preparo una expedicion de castigo que decidio 
dirigir contra Argrl , que dependia, de hecho, de Marruecos. 
Sin embargo, la expedici6n no tuvo buen fin, y "constituy6" 
-dice el marques de Lozoya- "el gran desastre militar del 
reinado". Debemos confesar que para nosotros fue de 10 mas 
extr aflO el clescubrir que toclos estos hechos no afectaron las 
relaciones entre ambos belicosos amigos, pues poco tiempo 

~;) Aguado'y Alcazar: Op. cit., t.III. p. 352; e 
Historia General de Espana y America. op. cit .. t.X, vol. 20 ., pp . 305-308. 

SI, Lozoya: Op. cit .. t .V, pp 311-3 12 . 
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despues (30 de marzo de 1780) fue firmad o un nuevo tratado 
comercial, en el cual el sultan incluso prometi6 su neutralidad 
en la guerra entre Inglaterra y Espaila, a pesar de los esfuerzos 
que pOl' atraerlo a su partido hicieron los agentes ingleses. ~ ;; 

Para finalizar, mencionaremos que fue firmado un tratado de 
paz y comercio con la regencia de Tripoli (10 de septiembre de 1784) 
y un convenio con el dey de Argel sobre la libertad de comercio para 
los buques espaflOles (14 de junio de 1786). ,,6 

F. CARLOS III DEJA ESTE MUNDO 

Carlos III fu e un rey amigo de la caza y del orden. Tenia regula
dos todos los deta lles de su vida diaria, y no padeci6 de melancolia ni 
de abulia, taras de sus mayores. T ras casi treinta aii.os de reinado, 
cuyo balance no puede dejar de resultar impresionante, y luego de 
breve enfermedad, entreg6 piadosamente su alma al Creador en el 
Palacio Nuevo de Madrid el 14 de diciembre de 1788, y fu e sepultado en 
El E scorial. si Espaila quedaba inmejorabl emente situada entre 
las potencias, si bien habia tenido que pagar un alto precio ell las 
guerras que hubo de librar para cOllseguirlo . Paralelamente a la 
obra maestra que fue realizada en la politi ca exterior (que es la que 
principalmente hemos estudiado) este reinado fue el de la plenitud 
de las reformas borb6nicas internas que incorporaron plenamellte a 
Espaila al movimiento ilustrado que se daba entonces en Europa. 
Ademas, no debemos dejar de notal' que, en Espaila, fu e el (dtimo 
reinado que se desarro1l6 en forma normal, de conformidac1 con los 
canones del Antiguo Regimen. En Francia tendria lugar, al poco 
tiempo, el movimiento que cambiaria la faz del munc10 y que termi
naria Call el Despotismo Ilustrac10 y con la estabilidad social. Si es 
cierto que habia necesidad de reformas sociales, resulta interesan-

HS Aguado'y Alcazar: Op. cit. .. t.III. pp 203 Y SS.~ 
Gallacb: Op. cit. trV. p . 40G; 
Historia General de Espana y America : t X, voL2o . pp 308-312: 
Lozoya: Op. cit .. tV. pp . 313-31G; Y 
Rodriguez Casado. V: Politica Marroqlli de Carlos III 

Sf; Lozoya : Op. cit .. tV. pp . 3 1G-317 . 
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te plantearnos una pregunta: GY si las reformas que ya estaban 
siendo implementadas por los soberanos ilustrados hubieran segui
do su curso? GNo se habria ahorrado el mundo una epoca de revolu
ciones sangrientas, de represiones no menos violentas y de enorme 
inestabilidad? Lo cierto es que eso no sucedi6, y que hemos sido tes
tigos, hoy dia, de un nuevo movimiento que nos obliga a renovar 
nuestros esquemas mentales, muchos de ellos provenientes del 
siglo XVIII, y a prepararnos para una nueva era. Pero sin olvidar 10 
que la humanidad ha vivido, pues, como dijo Cicer6n, la Historia es 
maestra de la vida. 
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CAPITULO III 

LA ADMINISTRACION DE LA JUSTICIA 
EN LAS INDIAS ESPANOLAS 

A. LAS LEYES VIGENTES 

Espal1a, cuya civilizacion y cultura, sangre y tradiciones hemos 
heredado junto con las de las antiguas culturas de America, tuvo siempre 
una gran preocupacion pOI' el Derecho. Los monarcas que ocuparon el 
trono, antes y despues de realizarse la unidad de los reinos cristia
nos, los dotaron de leyes que rigieran la convivellcia entre sus vasa
llos. Cuando los reinos indianos entraron a formar parte de la Corona 
de Castilla, los soberanos, empezando por los Reyes Catolicos, qui 
sieron que en dichos territorios imperara la justicia, y para ello 
dictaron multitud de normas a traves de los siglos, las cuales formaroll 
el Derecho propio de las Indias. Supletoriamente era aplicada la 
Recopilacion vigellte en la Pellinsula y las Parlidas de Don Alfonso X. 
Este fue el marco legal que impero en aquellos tiempos, pues aunque 
el siglo XVIII, dentro del espfritu de la Ilustracion, quiso introducir las 
reformas que considero necesari as, este proceso se vio interrum
pido pOI' los aconteci mientos que provocaron el fin del Despotismo 
Ilustl·ado. Pasemos, pues, a conocer la historia y la estructura de los 
cuerpos legales que dejamos mencionados, cosa que, pOl' sf sola, basta
ria para llellar muchos VOltllnenes. 

1. La Recopilacion de las Leyes de los Reynos de las Indias: s~ 

Las diversas disposiciones emanadas de la Corona empezaron a 
ser recopiladas en cedularios propi os de cada region de las Indias ya en 

..;" A 10 largo de l presente es tndio utilizul'enlOS In abreviatura Rec. Ind . para 
l'e fel'irll os a estu Recopilacioll . y al citar su s leyes "I .. guerra cl ec ir ley, .. tit." 
titulo y "L ." libro . 
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la primera mitad del siglo XVI, tales como los de la Nueva Espafla y 
del Peru. 

La primera recopilaci6n general fue preparada pOl' Juan de 
Ovando, presidente del Consejo de Indias, pero s610 parte del libro II 
tuvo fuerza de ley por disposici6n de Felipe II, dada en 1571. 

Despues vino la cadena de trabajos que culminarfa en la reco
pilaci6n definitiva. El primer eslab6n fue el trabajo de Diego de 
Encinas (1596), que fue continuado pOl' Diego Zorrilla. El Consej o de 
Indias dispuso que dicho trabajo fuera revisado y completado pOl' 
otros juristas, y el licenciado Antonio de Le6n Pinelo Ie dio cima 
en 1635. La censura y revisi6n fue encomendada al doctor Juan de 
Sol6rzano Pereyra, y la obra fue promulgada final mente por la Ma
jestad Cat6lica de Carlos II en 1680. No debemos pasar por alto que 
el Consejo de Indias, al mismo tiempo que ponfa empeilo en que la 
colecci6n fuera realizada, se preocupaba de que obra tan impor
tante fuera llevada a cabo con el necesario cuidado y por hombres 
de experiencia en las Indias, tales como el licenciado De Le6n, abo
gada de la Audiencia de Lima, y el doctor Sol6rzano Pereyra, quien 
fue oidor de dicho tribunal. Asf se explica que no fuera elaborado 
apresuradamente el encargo, pues se puso enfasis en su calidad y no 
en el tiempo en que debfa ser concluido. El resultado fue una obra que 
aun hoy nos sorprende por la forma, ya que se logr6 sistematizar 
disposiciones que los soberanos habfan promulgado durante casi 
doscientos anos para los mas diversos territorios, incluyendo las 
Filipinas; y por su fondo, pues las leyes contenidas en la Recopi
laci6n conforman un monumento jurfdico que deberfa ser de 
obligado estudio en las Facultades de Derecho, y que basta, pOl' sf 
solo, para desvanecer todas las acusaciones que la posteridad ha 
hecho recaer sobre Espafla. Es particularmente interesante el Libro 
Sexto, que trata de los indios. GQuienes sino el emperador Carlos V, 
su hijo el rey Felipe II y sus sucesores fueron los mas grandes defen
sores de los naturales de America? 

En su estructura la obra consta de cliez mil leyes agrupa
das en tftulos que, a su vez, conforman nueve libros. Las leyes 
estan ordenadas cronol6gicamente y conservan su individual i
dad. Las disposiciones no recopiladas conservarlan su vigor en 
cuallto no se opusieran a 10 recopilado , y fueron omitidas las dis-
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poslclones derogadas. El contenido de cad a uno de los libros es el 
siguiente: 

Libro I: La Fe Cat6lica, Iglesias, Monasterios, Hospicios, Cofra-
dias, Patronato Real , Diezmos, Jurisdicci6n Eclesiastica, 
Santa Cruzada, Universidades y Estudios, Seminarios y 
Libros 

Libro II: Consejo Real, Audiencias y Chancillerias, Oidores y Visitado
res, Juzgado de Bienes de Difuntos, Armadas 

Libro III : Virreyes, Presidentes y Gobernadores, Guerra y Ejercito, 
Piraterfa, Presas y Trato a Extranjeros 

Libro IV: Descubrimiento, Pacificaci6ny Poblaci6n; Cabildos; Bienes 
Propios y P6sitos; Mineria y otras materias econ6micas 

Libro V: Gobernadores, Corregidores y Alcaldes; la Mesta; Dere-
cho Procesal 

Libro VI: Los Indios, su Libertad; Reducciones y Pueblos de Indios; 
Encomiendas, Pensiones y Servicios 

Libro VII: Juegos y Jugadores, Vagabundos y Gitanos, Mulatos; 
Carceles y Derecho Penal 

Libro VIII: Hacienda Publica 

Libro IX: La Casa de Contrataci6n -.: ,1 

Para mayo res datos sobre el tema. vid . Diccionario de Derecho Privado. t.n. 
segunda reimpresion, Barcelona. 19G1. pp. 3282 Y 3283. EI articulo sobre la 
Recopilaci6n de Indias es obra de D. Rafael Gibert y Sanchez de la Vega, doctor 
en Derecho y profesor ayudante de Historia del Derecho de la Universidad de 
Madricl. Este articulo no s ha servido para obte ner muchos de los datos que 
incluimos en este trabajo . Adenuis puede consultar se. para un estudio mas 
exten so. Ayala. Manuel Jose f de: Origen e Historia lillstrada de las Leyes 
de Indias . Maclrid. Cultura Hispanica. 1945 En cuanto a la prelaci6n de leyes 
vease taIllbien Arriola . Dorotea .Jose de: Institllciones Novisimas del Dere
cho Civil de Espana e Indias, Guatemala. 1845 
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Las Indias espailolas no eran una barca sin timonel, ni estaban 
regidas por los caprichos de los hombres. 

Por ultimo diremos que, con el tiempo, se sintio la necesidad 
de elaborar una nueva recopilacion, y el encargado de realizarla, en 
1776, fue don Manuel Josef de Ayala. Anota Gibert$Jo que el libro I 
fue entregado al rey en 1790, pero es de suponerse que los aconteci
mientos que sobrevinieron por entonces impidieron que la obra fuera 
promulgada y entrara en vigencia, con alguna excepcion que senala el 
doctor Gibert.!'}] 

2. La Nueva Recopilacion 

Como arriba anotamos, en las Indias fueron aplicadas con ca
racter supletorio las leyes de Castilla. La Nueva Recopilacion 
fue encargada por Carlos V, y una serie de juristas la elaboro. EI 
licenciado Atienza la termino y reviso en 1562, y, tras ser examinada 
por el Consejo de Castilla, fue promulgada el 14 de marzo de 1567, y 
entonces se dispuso que las leyes no insertas perdieran su vigor. 

Las leyes estan ordenadas en titulos y estos conforman los 
nueve libros en que la obra estil dividida. Las leyes integran doscientos 
catorce tftulos y, como dijimos, nueve libros, cuyo contenido es el 
siguiente: 

Libro I: Materias Religiosas 

Libros II y III: Organizacion Administrativa Central 

Libro IV: Derecho Procesal Civil 

Libro V: Matrimonio, Sucesiones y Contratos 

Libro VI: Clases Sociales 

Libro VII: Derecho Municipal 

~ I 'I Op. cit .. ibid . 

Op. cit .. ibirl . 
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Libro VIII: Derecho Penal y Procesal 

Libro IX: Hacienda Publica92 

La Nueva Recopilaci6n estuvo vigente desde 1567 hasta 1805, 
ailo en que fue publicada la llamada Novisima Recopilaci6n. 9 3 

3. Las Siete Partidas 

Las Siete Partidas es el nombre con el que, desde el siglo XIV, fue 
conocido el Fuero de las Leyes, a causa de estar dividido en siete par
tes. La obra, que tambien rigi6 en las Indias con caracter supletorio, 
fue comenzada cuando reinaba en Castilla Alfonso :x, Hamado el 
Sabio, el 23 de junio de 1256, y fue t erminada en una fecha incierta, 
que se situa en 1263 0 en 1265. Al principio, y por los multiples conflic
tos que el hecho hubi era podido ocasionar, no se les confiri6 fuerza 
legal, y fue hasta 1348 que Alfonso XI, por disposici6n contenida en la 
1.1. tit.28. del Ordenamiento de Alcala, hizo obl igatoria la observan
cia de las leyes de Partida. La utilizaci6n de las Partidas como 
c6digo subsicliari o fue dispuesta pOl' real cedula de Carlos III del 15 de 
julio de 1788. 

Las leyes contenidas en este cuerpo estan inspiradas en las Decre
tales y en el Derecho Roman o, si bien incluyen algunas disposiciones 
del Derecho castellano antiguo. Su estructura es la siguiente: se divi 
den , como qued6 dicho, en siete partes, conformadas, en total, por 
ciento ochenta y dos titulos, in tegrados por dos mil cuatrocientas 
setenta y nueve leyes. En cuanto al contenido de cada partida, 10 
anotaremos brevemente a continuaci6n. 

')2 Diccionario de Derecho Privado, op. cit , pp 2774-277G El auto!' del 
a rticulo e s el mismo D. Rafael Gibert . quien anota que el nomb!'e de Nueva se 
debe a que ya existia a n terio rmente e l Ordenami ento de Montalvo , de tiempo 
de los Reyes Cat6licos . el que nunea fue saneiollado . 

Dicccionario de Derecho Priv ado. op. cit .. ibid . A 10 largo del presente 
t rabajo nos r eferirel1lo s n In Nueva Recopilaei6n con el nombre de Reeopilaci6n 
de Cas t illa. cOl1l11l111lente usndo pOI' lo s auto r es de la epoca de la que t rata 
Iluestro estuclio. cuyn abrevintura sera Ree . Cast . La Novisillla Recopilaei6n 
se ra s ielllpre llamada asi, y a brevindalllellte Nov . Rec. Al citar cualquiera de lo s 
dos o rdenamient os , la primel'a "1." Iminllscula i indicara la ley de que se trata. 
la .. t .. e l titulo .y la se pillda "1." (mU,vl'IScula i el libro en que se e n euentra . 
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Partida I: Se refiere al Derecho Natural, a las Leyes y a la Costum
bre, pero fundamental mente al Derecho Eclesiastico . 

Partida II: Ataiie al Derecho Politico. 

Partida III: Trata de la administraci6n de Justiciay de los procedimien 
tos, los cuales fueron usados en Espana hasta la publica
ci6n de la primera Ley de Enjuiciamiento Civil, en 1855, y 
en Guatemala hasta la entrada en vigencia del C6digo de 
Procedimientos Civiles de 1877. 

Partida IV: Trata de la familia y de sus relaciones. 

Partida V: Estudia los contratos y las obligaciones. 

Partida VI: Contiene ciertas instituciones de Derecho Civil, como las 
sucesiones, la tutela, la curatela, etc. 

Partida VII: Como esta Partida abarca el Derecho Penal y la Constitu
ci6n Criminal, nos extenderemos un poco sobre ella. Los 
tratadistas reconocen que es un tratado que se adelant6 
a su epoca. Esta inspirado principalmente en el Derecho 
Romano justinianeo, a excepci61l, dice el seiior Revuel
ta, 94 de algunas disposiciones relativas a judfos, moros y 
herejes, las cuales siguen el Decreto y las Decretales, y 
los titulos referentes a "Rieptos,lides, desafiamientos, 
treguas y seguranzas", que provienen de las costumbres y 
fueros espanoles antiguos. El autor citad095 opina que: 
"esta Partida mejora infinitamente lajurisprudencia cri
minal de los Cuadernos municipaLes de Castilla, por su 
bello metodo y estiLo, por la copiosa colecci6n y orden de sus 
leyes, por La regularidad de los procedimientos judicia
les, curso de la acusaci6n y juicio criminal, naturaleza de 
las pruebas, clasificaci6n de los delitos 0 la cali dad de las 
penas". Lo anterior explica por que el C6digo Alfollsino 

Revuelta. Ramon Las Siete Partidas. articulo en el Diccionario de Derecho 
Privado . op. cit .. tIl. pp 2919-2922 

q;-, Revuelta : Op. cit. ibid . 
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conserv6 su vigencia durante tantos siglos, y el que su in
fluencia haya sido tan grande como para que muchas de 
sus disposiciones sean la base de nuestro actual Derecho. 
Si bien no es posible pretender que leyes tan antiguas conti
nuen vigentes, consideramos que es necesario (como 10 
dijimos en el apartado anterior) que esta legislaci6n 
sea estudiada hoy , porque su conocimiento proporcio
narfa una mas amplia y s6lida cultura juridica a los 
abogados y estudiantes, ya que los principios que la 
informan mantienen su fuerza casi en su totalidad . 

Las Partidas fueron editadas en multiples ocasiones, pero las tres 
ediciones principales son: 

a. La de 1491, impresa bajo la direcci6n de Montalvo, primitiva y 
plagada de erratas. 

h. La de 1555, de Gregorio L6pez, que es la mejor. A esta se ajusta 
la di eciochesca (impresa en Valencia en 1758), que hemos u sado 
para elaborar est e trabajo, y que perteneci6 al abogado don 
J ose Cecilio del Vall e, redactor del acta de la independencia de 
Centroamerica. 

c. La de la Real Academi a de la Historia, de 1807, que contiene 
tambien algunos en'ores. % 

B. EL DERECHO SUSTANTIVO 

Antes de entrar al Derecho Procesal debemos, aunque sea breve
mente, dar algunos conceptos de Derecho Penal sustantivo vigente en 
el siglo XVIII en Espafla y en las Indias, puesto que este Derecho es el 
que va a sel' actuado pO l' aquel, y no serra posible hablar de las normas 
adjetivas privandolas de su contenido, esto es, del Derecho sustantivo. 

El autor del CompendiofJi sera quien nos gufe en esta materia, pues 
con sideramos erl'6nea presunci6n el tratal' de navegar por el mar de las 
Partidas sin un navegante experto . 

cJf' Revue lta, Ramon: O p. cit, ibid ., donde pnede verse un estudio deta llado de l 
te m a . La s abreviaturas que usaremo s al citar las leyes de Partida seran las 
s iguie nt es " \. " sigll ificara ley , "tit. " titulo y "P", Partida . 

,) i SilH~ riz, Juan Francisco: Compendio del Derecho Real de Espana extractado 
de la obra del doctor don Juan Sala. que se enseIia e n las U niversidades 
del Reyno . Madrid , 1833, pp 147 Y ss . 
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Diremos, para comenzar, que la pen a era definida en el texto 
alfonsino como enmienda de pecho 0 escarmiento que era dado, seglin 
la ley, a algunas personas "par los yerros que hicieron". 98 En cuanto a 
las clases de penas, siete se encuentran sei'laladas en la 1.4.tit.3.P .7., 
pero no son numerus clausus. 

Las penas podian ser corporales 0 pecuniarias, y debian ser impues
tas al delincuente solo despues de probado el delito mediante medios 
de prueba aceptados por el Derecho 0 mediante confesion del imputa
do, pero no por presunciones solas.99 Principios que pareciera son 
patrimonio exclusivo de nuestros dias, estaban ya incorporados en las 
Partidas, como el in dubio pro reo, pues disponia dicho Ordena
miento lOll que, si e1 delito no estaba claramente probado y habia dudas, 
el juez debia estar preparado para absolver al reo, por ser mas justo 
absolver al culpable que castigar al inocente. 

Los jueces debian ser escrupulosos para imponer las penas de 
conformidad con las circunstancias del delito y las del delincuente, 
aumentandolas 0 disminuyendolas de acuerdo con dichas circunstan
cias, dentro de los limites previstos por la ley, de tal forma que al que 
no tuviere diez y siete aflOS debia imponersele la menor, y estaba exent o 
de sancion qui en no tuviere diez afios y medio. Ademas, el juez, una vez 
dictada la sentencia, no podia modificarla. 10 1 

Sobre las penas corporales, diremos que : 

1. Para que pudiera ser impuesta la pena de muerte debian 
ser las pruebas tan claras como la luz, sin que pudiera que
dar duda alguna de la culpabilidad del sindicado. 1() 2 EI ge
nero de muerte podia ser uno de los previstos en la ley, pero 
estaba expresamente prohibido que el reo fuese lapidado 0 

crucificadoY1
3 Como las mujeres tambien podian sufrir la 

9t' 1.1 .tit.l.P .7 . 

~i ~ ) 1.7 .tit .31 .P .7. 

19tit31P7 

J 1\ Ll.B . 'y 9.tit.31.P.7. 

IG tit31P 7. 
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pena de muerte, estaba mandado que , en su caso, se las dejase 
dar a luz antes de que sufriera dicha pena, y al que la hiciese 
ejecutar antes se Ie consideraba homicida. 1114 Considera
mos que en el siglo XIII no cabfa duda del crimen que significa 
la comisi6n del aborto. 

2. El quemar la cara, cortar la nariz y sacar los ojos eran penas 
que no podfa apli car el juez a su arbitrio, sino s610 en los ca
sos seflalados por la ley. I();; Debemos aii.adir que dichas penas 
estaban en desuso ya en el siglo XVIII, y habfaselas susti
tuido por penas arbitrarias, esto es, que quedaban al arbitrio 
del juzgador. 

3. La pena de destierro "en alguna isla" correspondfa senalarla al 
rey. I\16 Sin embargo, debemos tomar en cu enta que estamos 
estudiando un texto medievaL y que, por razones practicas, 
las Reales Audiencias y Chancillerfas t enfan la representa
ci6n de la Real Persona. Podemos suponer que, siendo esta 
pena aplicada a casos de deli tos poifticos, era por ello cas
tigado con mucha severidad quien escapaba del destierro 
temporal al que habfa sido condenado, pues en ese caso el 
juez debfa doblarle el tiempo de la condena primera; si el 
destierro del que habfa escapado era perpetuo, el infractor 
debfa ser condenado a muerte. I I, 

En cuanto a las penas pecuniarias, disponfa nuestro anti guo 
Derecho que: 

1. La confiscaci6n de bienes s610 podfa aplicarse cuando la ley 
asf 10 dispusiera. lus 

2. Las multas debfan destinarse, pOl' mitad, para la Camara del 
Rey l

l1
9 y para las obras pfas y pllblicas que el juez dispusiera. II" 

] 11t1 1.11 .t it .3 1.P .7 . 

\1 '5 l.G .t it.31 .P .7 . 

1110 1. 5 .tit .31. P .7 . 

i '.I -; 1.10 .tit.3 1.P .7 . 

l " I ~ 1.5 .t it .3 1.P 7 

I',f) Vid . infra: Glosario 

l.3 .tit.41 L .12 );ov Rec . 
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3. Las penas de Camara traian aparejada ejecuclOn, y n o se 
admitia recurso sobre ellas sin que antes se verificara e l 
depo sito de las mismas . Ademas, el recurso asi admiticlo 
debia resolverse dentro de sesenta dias. I!1 H e aqui el princi
pio solve et repete, que estuvo vigente en nuestra legislacion 
hasta hace pocos ai10s, pues no fue abrogado sino poria 
Constitucion de 1985. 

H echas estas necesarias acota ciones, pasaremos ahora al Derecho 
Procesal Penal, que es propiamente el tema de nuestro trabajo. 

C. LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LO PENAL 

Al empezar a t ratar el tema qu e nos ocupa, sera bueno que sente
mos primero las bases sobre las que descansaba el edifi cio de lajusticia 
en los terr itorios de ultramar de la Corona de Castilla. 

1. La Jurisdiccion 

EI doctor Alvarez l1 2 entiende que la jurisdiccion es 10 que 
hace al juez serio, y la define como una potestad de conoce r y 
sentenciar en causas civiles y criminales, concedicla pOl' Pllblica 
autoridad. Aflade que t oda jurisdiccion 0 es 0 dimana del monarca 
pOI' titulo legiti mo. ll :l Aqui tenemos un concepto derivado clara
mente de la concepci on del rey como centralizador de los cliversos 
poderes en su calidad de soberano, 10 cual no dejara de extraflarnos 
hoy dia. 

1': 1.15 tit .41.L . 12 . Nov. Rec . 

l' 1 Alvarez. Jo se Maria: Institllciones de Derecho Real de Castilla y de In
dias. Guate mala. 1820. tIV . pp . 238 .Y 5S . AUl1que la obra de l doctor Alva rez 
es UI1 t exto de Derech o Civil. inclu.ve al fillal de l tomo IV v ltitimo Ull ape nc!ice 
e ll e l que trata c! e las ritualic!ades de los c!ifer entes t ipos de procesos 

!l : ~ Lt.l . .v 2. tit . l L.4 . .v 1.1 .tit .3. L.3 . Rec . Ca s t. La prilne l'a "I " (lninuscula ) indica 
]a le .v de que se trata. la '·t" el titulo .v la segunc!a "L" (ma.vll scula l e l Libro 
ell que se encuelltra . Vic! . supra. 110ta 93 
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En cua nto a las clases de jurisdiccion , el mismo auto l" l ~ admite 
t res divisiones: 

a. Primera clasificacion 

1) J urisd iccion Eclesiasti ca, que es la que dimana del Sumo 
P ontffi ce; y 

2) J urisd icci 6n Secu lar, que es la que procede del emperador, rey 
o principe que no reconoce superior en 10 temporal. 

Al respecto anota el autor citado que ambas jurisdicciones tie 
nen su diferente fuero para conocer privadamente de las causas que les 
perte necen (dando a "privadamente" el si gnificado de jurisdic
cion privati va), y cuando las causas son de ambos se !laman, dice, de 
mixto fuero , pudiendo conocer a prevencion el juez eclesiastico 0 el 
secula r . Ademas, 10 que resulta particularmente importante para 
nosotros, el actor debra seguir el fuero del reo. 

h. Segunda clasifi cacion 

1) J urisdiccion Ordinaria "es la que se ejerce en vi rtud del of i 
cio a que esta concedida por Derecho". l ,;', Sifle riz cita como 
ejemplos, 10 que nos puede resultar Inuy ilustl'ativo, laju risdic
cion que ejercfan los jueces superiores del Real Consejo, 
Chanci!lerias y Audiencias Reales y sus inferiores, como los 
corregidores, alcaldes mayores y ordinarios. 

2 ) Delegada. Denomi nabase asi a la que era ej erc ida por jueces en 
quienes los anteriores habian delegado sus facultades. 

3) ProlTogacla. Al igual que hoy, se daba ya la prorroga de 1a 
com petencia. I ; fi 

"' Alva re z: 01'. c it ., ibid . 

Alvare z: op . c it .. t IV . P 239 : .v 
SiiH~ riz : 0 1'. ci t.. p lG2. 

: ! F l.l.t. it 2.P .3 

Ll 1.:2 . .v 19 .t it 4P 3 
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c. Existia una tercera clasificacion, a la cual debemos prestar par
ticular atencion. 

1) Jurisdiccion suprema, tambi en llamada sumo imperio, "que 
es la que unicamente reside en el Emperador, Rey 0 Principe 
soberano que no reconoce superior en 10 temporal ", y como 
ejemplo, 10 cual confirma 10 que dejamos arriba apuntado, 
cita al rey de Espaila en todos los dominios de la peninsula y 
en la America. 

2) La jurisdiccion absolutamente dicha es concedida por el due
ii.o de la suprema para el conocimiento y decision de cuales
quiera especies de causas civi les y criminales. Asi pues, he 
aqui el fundamento de la existencia de tribunal es que 
admi nist rabanjusticia, no porque el pueblo 10 quisiera, sino por 
voluntad del soberano. AI respecto dicen las Partidas 117 que 
"Judgadores parajudgar los pleytos, segund diximos en la ley 
ante desta, son omes que tienen muy gra ndes 10gares. E po
rende los Antiguos non tou ieron por bien, que fu essen pu es
tos, quanta en 10 temporal, por mana de otro, si non de aquellos 
que aqui d irem os: assi como Emperadores, 0 R eyes, que han 
poder de poner aquellos que son llamados ordi narios. E estos 
tales non los puedc otro pOll cr, si non ell os, a otro alguno. a 
quien ellos otorgassen selialadam ente poder de Lo fa zer, por su 
carta, 0 por su preuillejo ". 

2. Los Jueces 

Las Part idas 118 dicen que ;'Los Judgadores que fazen sus ofi cios 
com o deven, deven auer nome, con derecho, de Ju ezes; que quier tanto 
dezir, como omes buenos, que son puestos para mandar, e fazer derc
cho" . No nos resistimos a hace r una reflexi 6n , siquiera sea breve, so
bre el contenido de esas lineas . No cualquier "Judgador " podia lla 
marse juez, sino s610 el que desempeilaba su cargo como de el se 
esperaba, pues la palabra juez implicaba que aquel que ostentaba 
di cha investidura debia ser un ;'ome bu eno" . 

. ~ 7 1. 2 .tit .4 .P .3 .. donde Ia "1. " Ininll. scula indica la ley de que se t ratn. "tit ," indica 
el titulo y "P" la Partida en que se e ncu entra Vid. supra. nota 9G 

, I.lt it4P 3 
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Situandonos ahora en la epoca objeto de nuest ro estudio, y recu
rriendo para ella a l doctor Alvarez,119 se ii.alarem os que dicho au tor 
defin e al juez como "una persana publica, canstitu ida par legit inw 
autaridad can jurisdicci6n para ejercer justicia, danda a cada una de 
las litigantes la que le carrespande canfarm e a derecha y al resultada 
del pracesa ". 0 sea que, en virtud de la voluntad de la autoridad 
soberana, el juez est aba invest ido de jurisdiccion , la que arriba denomina
mos "absalutam ente dicha ", para ejerce r, que es tanto como decir 
admini stra r, justicia. Ade mas, la u ltima parte de la definici on del 
docto r Alvarez restringe el ambito de la actuacion del juez, quien 
solo podia actual' la jurisd iccion de la que se hallaba investido clen t ro 
del proceso . 

Correspondia al soberano el nombramiento de los jueces, pero 
no podia ejercer arbitrariamente esa facultad, pues Ie estaba pres
critol211 que cali clades clebia llenar, como minimo, quien fue ra desig
naclo para ocupar tan alto cargo. Dice la ley de Partida: "Que sean leales, 
e de buena fama , e sin mala cabdicia . E que ayan sabiduria, parajudgar 
las pleytas dereehamente, par su saber, par usa de luenga ti empa. E que 
sean mansas, e de buena palabra, a las que vinieren ante ellas ajuyzia. 
E sabre tada, que teman a Dias, e a qllien lasy pane. Ca si a Dias temieren, 
gllardarse han de fazer peeada, e auran en si piedad, ejusticia. E si al 
Sellar QUierell mieda, recelarse han, de fazer easa, par da les venga mal 
del; viniendaseles a miente, eama tienen S ll lagar, quanta para judgar 
derecha" . Es clec ir. qne tenemos todo un conjunto de condiciones que 
t ienen como fundamento el temor de Di os, par una parte, y el t emor al 
seii.or tem poral que ha hecho el nombramiento , poria otra. Se les exigia 
ademas idoneidad cientifica, la cual debia, eso sf, ir acompaii.ada por 
gran expenencia. Ot ra caracte rfstica l11! ly importante era que no 
t uvie ran "mala cabdicia ", es deci r. que no fueran corruptos. 

La edad de los jueces tambien estaba prevista en las Partidas, I ~ l 

y estaba preceptuaclo que debfan ser mayo res de veinte aflOs, "par
que aquel1as que {uessen de tal edad, padrian ewer entendim ienta 
campli do, para ayr, e librar las cantiendas de las ames que antellas 
Ulluessen " . 

. , ' O p . cit .. t IV. p . 23G . 

' :2. I 1. 3 .tit.4.P .3. 

J5 .tit 4P3 
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En 10 que se refiere a los que tenian impedimento para ser jueces, 
Siileriz l 2 2 dice que no pod ian ser jueces los religiosos ni las mujeres, 
aunque en cuanto a estas apunta una excepci6n: "a no ser - dice- las 
Reynas u otras que heredasen algun seiiorio, pero con consejo 
de hombres sabios para qu e no yerren ", y cita en su apoyo la 
1.4.tit.4.P.3. y la 1.4.tit.1.L.2. de la Nueva Recopilaci6n. Ademas, 
la 1.10.tit.4.P.3. seilala que ninguno podia ser juez en causa propia, 
n i podia serlo tampoco quien habia sido abogado 0 consejero en el 
pleito. 

El doctor Alvarez i 2:< recopila las obligaciones anexas al oficio de 
juez , y nos di ce que eran las siguientes: 

a. Juzgar y decidi r los pleitos con arreglo a las leyes y costumbres 
del reino, provincia 0 lugar en el que ejerce jurisdicci6n. (I. 7.tit .9. 
L.3. del F uero Real y L1.2 . y 4. tit.1.L.2. de la Recopilaci6n de 
Leyes de Indi as). 

h. Sustanciar las causas de conformidad con 10 estableciclo en las 
leyes procesales, y dictar sentencia de acuerdo co n las constan
cias del proceso. (1.10.tit.17 .L.4. Rec. Castilla). 

c. Los jueces tenian prohibido recibir pOl' S1, asi como mediante 
interp6sita persona, cualquiera especie de dones y regalos de las 
personas cuyas causas pendieran ante ellos, 0 que pudieran te
nerlas en el futuro . (1.5.tit .9.L.3. Rec. Castilla y 1.6.tit.4.P.3.) . 

d. Les estaba tambien prohibido contraer matrimonio en el lugar 
de su residencia, as! como entablar amistades estrechas con los 
vecinos y negociar 0 ser comerciantes. (L1.47 . y ss.tit.16 .L.2 . .Y 
74.tit.3.L.3. Rec. Ind.). 

e. Una vez clictada la sentencia y pasacla en autoridad de cosa juz
gada, el juez clebia hacerla ejecutar . (L1. 3. y 6.tit.17.L.4. Rec. Cast. 
y L1.5 . y 6.tit.27.P .3. )' En cuanto a esto, las Particlas l 21 lIaman a 

21 Op. c i t. p . IGO 

; 2;-; Oil. c i t. .. p . 243. 

! 21 1.1S .tit.4 .P .3 
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tal facultad de los Jueces Impeno 0 potestad armada, el cual 
se clasificaba asi: 

1) Imperio mero, que era la facultad y poder para hacer justicia 
castigando a los delincuentes l 25

. 

2) Mixto imperio es la potestad de conocer y terminar los pleitos 
civiles haciendo ejecutar la sentencia l 26

. 

Como podemos observar, aunque las normas que hemos venido 
analizando fueron di ctadas hace varios siglos, son a tal grado sabias 
que la Ley del Organismo Judi cial vigente, al tratar las atribuciones de 
los jueces, las incluye casi t odas sin variaci6n alguna. Incluso la 
legislaci6n indiana iba mucho mas lejos que nuestras leyes actua
les, pues regulaba la vida privada de los jueces, como se ha visto en el 
inciso d. No parece, pues, que la epoca en que Hispanoamerica for
maba parte de los territorios de la Corona de Castilla haya sido de 
atraso y oscurantismo, como repetidamente se ha pretendido hacer
nos creer. 

Para terminal' , diremos que el oficio de juez podia ser noble, par 
el que podia decretal' algo que no Ie era pedido por las partes, y 
mercenario , pOl' el que s610 podia decretar 10 que Ie fu era so li citado par 
los litigantes. : ~, 

3. La Competencia 

Sifleri z ! 2 t> dice que es juez C'ompetente aquel que tiene jurisdicci6n 
para administrar justi cia en el pleito de que se t rata. 12\lAsi pues, vemos 

,L' 118 tit .4P3 El impe r io mero es la Hamada jurisdiccion criminal. indica 
el doct or Alvarez e ll sus Instituciones. op. cit .. t IV. p . 238 . 

1 2 ~ Alvarez : Op. cit .. ibid .; 
SifH~r iz : Op. cit. p 162 . 

l LI Alvarez: 01>. cit .. t I\l . p 243 . 

1-' Op . cit .. p . 1GG . 

21 Ll . l .5 . .y 8 .tit.9 .L.5 . Bec. Inc!; 

1.13 tit 1.L.5 Bee Ca" L;'y 
1.32 .tit2P3 
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que dicha definicion coincide plenamente con la de los procesalistas 
contempodmeos, quienes afirman que la competencia es la medida de 
la jurisdiccion. 

En la epoca objeto de nuestro estudio podIa ya considerarse la 
competencia desde diversos puntos de vista, tal como 10 hacemos hoy 
dia. PodIa hablarse de competencia por razon de materia, de territorio, 
de grado y de cuantla. Como esta ultima se referfa mas bien a la mate
ria civil, nos limitaremos a tratar las otras tres. 

a. En cuanto a la materia, diremos que tanto los alcaldes ordinarios 
como los gobernadores, los corregidores y los alcaldes mayores l3

(J 

impartlanjust icia tanto en 10 civil como enlo penal, tal como siguen 
haciendolo hoy, en la mayor parte de los casos, los jueces de paz y 
de primera instancia departamentales. En cambio, en las Reales 
Audiencias de Mexico y de la Ciudad de los Reyes existian los 
alcaldes del crimen, tambien llamados alcaldes de corte, quie
nes estaban encargados de la materia penal , al t iempo que los 
oidores 10 estaban de la civil. l :l1 En las de mas Audiencias de las 
Indias no habla plazas de alcaldes del crimen, y los oidores cono
clan de todas las causas. Por eso algunos autores, al clasificar las 
audiencias, dicen que las habia alcaldiales y no alcaldiales. 

h. En razon de territorio, el autor del Compendio seflala l :J 2 que, en 
las causas criminales, era juez competente: 

1) El del lugar en que fue cometido el delito; 

2) EI del domicilio del reo; y 

3) El dellugar en que el reo tuviere la mayor parte de sus bienes. 

El orden que debla seguirse para determinar la competencia era el 
indicado, salvo que el sujeto pasivo del delito prefiriera seguir la 

1:;<) Vid . infra: Los Tribunales Penales en Espana y en las Indias Espanolas. 

::n L1.tit .17L.2. Rec . Ind. 

:< 2 SifH~riz: Op. cit .. p . 167 . 
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causa ante el juez del domicilio del reo, en vez de hacerlo ante el del 
1 ugar en que fue cometido el deli to. 133 Tenemos que dichas normas 
se encuentran hoy refundidas en el C6digo Procesal Penal. Y no 
era eso todo, ya que una ley preceptuaba que , si el reo fuere ha
llado en otro lugar distinto de los arriba mencionados, no esta
ba obligado a responder ante el juez de dicho lugar, "a no ser 
vagamundo ". 134 

c. La competencia por raz6n de grado estaba organizada de tal 
forma que los alcaldes ordinarios conoclan en primera instan
cia de los asuntos criminales que eran sustanciados en el distri
t o de sus poblaciones, 1 :33 al tiempo que los alcaldes mayores y 
los corregidores, fun cionari os cuyas atribuciones eran prac
ti cament e iguales , hacian 10 propio en sus correspon 
dientes circunscripciones territoriales. 136 Los alcaldes mayo
res pod fan conocer en apelaci6n de la s causas que, en primera 
instancia, habfan sido sustanciadas ante los al caldes ordina
rios, pero general mente eran las Reales Audiencias los tribuna
les que conocfan en segunda instancia, y como representaban 
la Real Persona, ante elIas eran interpuestos tambien los recur
sos de suplicaci6n. 137 

Debemos af1adir que Sif1eriz hace observar l~8 que en delitos muy 
graves era competente el tribunal superior, como en los de muer
te segura, mujer forzada y otros, disposici6n contenida en la 
1.9. tit.4.L.2. de la Novfsima Recopilaci6n. 

1:1 ~1 l.IS.tit . l .P .7 .; 

l.1tit22P7 

134 1.15.tit . l .P .7 . 

13;) L1.9.tit . lG .L. l1 . 'y 9 .tit.35.L.12. Nov. R,ec .. 'y 

rea l cedu la de 13 de mayo de 177G . 

1:1(; LI.7 .. 12 .. 2 1..23 ., 28 . y 3 3 .tit.12 .L.5 . Rec. 1ml; 
11 . tit .21.L.ll . Nov . Rec .; y 
117tit .23P3 

: :1, Vid . infra e l cOllcepto y tramite de estos recul'Sos . 

:i~ Op. ci t. p 1G7 . 
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D. LOS ENCARGADOS 
DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

Como dijimos al tratar en general del oficio de los jueces, I:19 la 
Justicia en el Ramo Penal era administrada por los alcaldes ordinarios, 
por los alcaldes mayores y por los corregidores, por regIa general, en 
primera instancia. El tribunal de apelacion y de suplicacion era la Real 
Audiencia. Sin embargo, hemos de recordar que la jurisdiccion residfa 
en el rey, quien la delegabaen losjueces para que administraranjusticia. 
Seguidamente estudiaremos en detalle 10 referente a los funcionarios y 
tribunales arriba mencionados. 

1. Las Reales Audiencias de las Indias 

Desde el principio de la colonizacion de los territorios america
nos de la Corona de Castilla, procuro el gobierno espaii.ol que dichas 
tierras tuvieran autoridades que las gobernaran e impartieran en 
elias justicia. AI estar siendo preparacla la Recopilacion de Inclias 1<1 11 

en el siglo XVII, Felipe IV, porIa que despues formo parte de dicho 
cuerpo legal como ley 1. ti t.15.L.2., confirmo 10 que hasta entonces se 
habfa dispuesto en estos terminos: "Por quanta en 10 que hasta 
ahora se ha descubierto de nuestros Reynos y Sefiorios de las Indias, 
estan fundadas doce Audiencias y Chancillerias Reales, con los limites 
que se expresan en las leyes siguientes, para que nuestros vasallos 
tengan quien los rija y gobierne en paz yen justicia, y sus distritos se 
han dividido en Gobiernos, Corregimientos y Alcaldias mayores, cuya 
provision se hace segun nuestras leyes y ordenes, y estan subordinados 
a las Reales Audiencias, y todos a nuestro Supremo Consejo de las 
Indias, que representa nuestra Real Persona, establecemos y man
damos, que por ahora, y mientras no ordenaremos otra cosa, se conser
ven las dichas doce Audiencias, y en el distrito de cada una los 
Gobiernos, Corregimientos y Alcaldias mayores, que al presente hay, 
y en ella no se haga novedad, sin expresa orden lwestra, 0 del dicho 
nuestro Consejo". He ahf las intenciones y la organizacion, que no 
era arbitraria sino que estaba prevista legalmente, pues a continua
cion se clisponfa 10 referente a cacla una de las doce Aucliencias y 

1:19 Vid . supra: Los Jlleces . 

1 + ' Viel . supra: La Recopilacion de Leyes de Indias. 
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Chancillerias Reales : Santo Domingo, Mexico, Panama, Lima, Au
diencia y Chancilleria Real de Santiago de Guatemala, Guada
laxara, Santa Fe (de Bogota) , Charcas, San Francisco de Quito, 
Manila, Santiago de Chile y Buenos Ayres.141 Impone respeto el 
considerar que territorios tan dilatados fueran gobernados de 
manera homogenea, asi como el que formaran una inmensa unidad 
durante trescientos ailOS. Formaran decimos refiriendonos a los 
aspectos politicos y administrativos, pues esta claro que seguimos 
integrandola porque t enemos un alma comtin. 

Pero , volviendo al tema central , diremos que 10 tocante a la Au
diencia y Chancilleda Real de Santiago de Guatemala142 preceptuaba 
que residiria en esta ciudad una Audiencia con un presidente, goberna
dor y capitan general, que sus oidores sedan cinco, y que ejercerian 
tambien como alcaldes del crimen; ademas tend ria un fiscal, un alguacil 
mayor, un teniente de gran chanciller "y los demas Ministros y Ofi
ciales necesarios ". En cuanto a la circunscripci6n territorial de la 
Audiencia, se dispuso que comprenderia la provincia de Guatemala y 
las de Nicaragua, Chiapa, Higueras, Cabo de Honduras, la Vera-Paz y 
Soconusco, con las islas de la costa. Sus limites eran, segUn la Reco
pilaci6n de Leyes de Indias (ley cit. supra): Por el Levant e (Oriente) la 
Audiencia de Tierra Firme (Panama); por el Poniente la Audiencia 
de la Nueva Galicia (Guadalajara) y la Mar del Norte (el Oceano 
Atlantico); y por el Mediodia (Sur) la Mar del Sur (el Oceano Paci
fico ). Podemos damos cuenta de la imperfecta noci6n que en el siglo 
XVII se tenia de la ubicaci6n de los terri torios de las Indias, pues 
la Audiencia de Guatemala limitaba por el Poniente con la Audiencia 
de la Nueva Espaila y no con la de la Nueva Galicia143 y por el Norte 
no s610 con "la Mar del Norte" sino tambien con la peninsula de 
Yucatan. 14<1 

141 Aunqu e la Recopilaci6n anota que esta ultima estaba suprimida, fue rest able
cida en 1782 y co menz6 sus trabajos en 1785 , segun indican Aguado y Alcazar 
en el Manual , op_ cit., t.III ,p . 444 . 

142 1.6 .tit .15 .L.2. Rec . Ind. 

143 Como ell efecto 10 reco noce la 1.3.tit 15 .L.2 . de la Recopilaci6n de Leyes de 
Indias. 

! '.4 Segtm seilala Juan'os (op . cit . p . 139) los presidentes de la Audiencia de 
Guate mala durante el reinado de Carlos III fueron: 
10 El exce lentisimo seilo r don Alonso de Arcos y Moreno. caballero de la Orden 
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Las Reales Audiencias y Chancillerfas de las Indias estaban calca
das de sus modelos de la Penfnsula, como hace observar el doctor Men
dez Montenegro, 145 pero tenfan atribuciones mucho mas amplias, de ca
racter tantojurisdiccional como gubernativo y administrativo, pero por 
la fndole de este trabajo nos limitaremos a estudiar las primeras. 

Los oidores eran los ministros togados que formaban el tri
bunal de la Real Audiencia. Aunque estaba mandado que fueran 
cinco, habfa ocasiones en las que, por fallecimiento , promoci6n de los 
oidores u otras causas, el tribunal quedaba conformado por un n11-
mero menor de integrantes, incluso a veces por uno solo, en cuyo 
caso la 1.17. tit. 17. L.2. de la Recopilaci6n de Indias disponfa que 
debfa ser nombrado un letrado que conociera con el de las causas 
criminales. Como dejamos mencionado arriba, en las Audiencias 
de Lima y Mexi co habfa ministros denominados alcaldes del cri
men, quienes conocfan de dichas causas; pero en las demas Audien
cias, incluyendo la de Guatemala, los oidores debfan conocer de los 
asuntos que se plantearan en ambas jurisdicciones. 14 6 

de Santiago , mariscal de campo (y despues teniente general) de los Reales 
Ejercitos (1754·1760); 

20. Don Alonso Fernandez de Heredia, mariscal de campo de los Reales 
Ejercitos (1761-1765); 

30 . Don Pedro de Salazar y Herrera Natera y Mendoza, caballero de la Orden 
de Montesa, comendador de Vinaroz y Benicarlo, capitan de granaderos 
de reales guardias espailOlas y mariscal de campo de los Reales Ejercitos 
(1765 -1771); 

40. Don Martin de Mayorga, caballero de la Orden de Alcantara, capitan de 
reales guardias espanolas y mariscal de campo de los Reales Ejercitos 
(1773-1779) quien fue despues virrey de la Nueva Espana (1779-1783); 

50 . El excelentisimo senor don Matias de Galvez , teniente general de los 
Reales Ejercitos (1779-1783) posteriormente virrey de la Nueva Espana 
(1783-1784); 

60 . Don Jose de Estacheria, brigadier (y despues mariscal de campo) de los 
Reales Ejercitos (1783-1789), quien paso despues como gobernador a 
Pamplona en Navarra. 

Podemos ver como todos estos funcionarios fueron militares, es decir de los 
llamados "de cap a y espada", pues el peligro constante de invasiones hacia ne
cesaria su presencia en el mando. Sin embargo, y por convenir asi ala adminis
tI'acion de justicia, Carlos III creo los regentes de las audiencias , funciona
rios letrados que presidian efectivamente el tribunal. (vid. infra: Glosario ). 

11 ;; Mendez Montenegro, .Julio Cesar: Autos Acordados de la Real Audiencia 
de Guatemala 1561-1807, Mexico, 1976, p. 29. 

: 1" I.GS .tit 15.L.2. Rec . Ind. 
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Los fiscales eran letrados encargados de la defensa de los intere
ses del Fisco Real, y debian intervenir tambien en los asuntos en que 
hubiera interes publico de pOl' medio, tales como las causas penales, en 
las cuales, como se recordara, existe el interes social, ademas del 
particular, en virtud de haber sido roto el orden de la sociedad pOl' el 
delincuente. 1r. , 

Los alguaciles mayores eran los jefes de policia, y 10 relativo a su 
ofi cio se encontraba regulado en el tit.20.L.2 de la Recopilaci6n de 
Indias. 

Ademas de los funcionarios mencionados, integraban el personal 
de la Audiencia los relatores,I,,8 quienes debian dar cuenta con los 
procesos a los oidores; los escribanos de camara,140 que eran quienes 
llevaban el tramite de los asuntos, como los oficiales en nuestros dias; 
los receptores, 15(J quienes estaban encargados de percibir las penas 
de camara y demas condenaciones pecuniarias; los tasadores reparti
do res, 1;;1 quienes eran los encargados de arreglar los derechos de los 
asuntos; los receptores (sic. , no confundir con los arriba menciona
dos), l;i 2 oficiales encargados de realizar las diligencias en lugares situa
dos fuera de la poblaci6n donde tenia su sede el Tribunal, tales 
como examen de testigos que residian en los pueblos 0 lugares apar
tados, etc . Por (dtimo, y siguiendo siempre el orden en que las Leyes 
de Indias regulaban 10 referente a esta materia, diremos que t ambien 
tenia la Audiencia interpretes, portero y demas empleados subalter
nos. 1;;:; Para sistematizar en mejor forma este trabajo, remitimos al 
interesado al glosario, donde podra encontrar mas datos sobre las 
funciones y demas materias relativas a la Audiencia y sus ministros 
y empleados. 

1" , tit.1B.L.2. Rec. Ind. 

148 t it .22 L.2 . Rec . Ind . 

140 tit.23 .L.2 . Rec Ind . 

i 5p tit.25 .L .2. Rec . Ind . 

i ;j l t it .2G.L.2. Rec . Ind . 

101 tit.27.L.2. Rec Ind . 

! ;~: l tit .29. .y 30 .L 2 Rec . Incl . 
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2. Los Gobernadores, los Corregidores y los Alcaldes Mayores 

Los gobernadores, los corregidores y los alcaldes mayo res eran los 
funcionarios encargados de la administraci6n de las diferentes regio
nes en que se subdividfan, para su mejor gobierno, los territorios de las 
Audiencias. La diferencia entre los corregidores y los al caldes mayo
res la anota Ernesto Chinchilla Aguilar154 al decir que las alcaldfas 
mayores fueron establecidas para la administracion de justicia en las 
comarcas que dependfan del rey, principalmente los puertos y las mi
nas, en tanto que los corregidores fueron nombrados, al principio, pOl' 
las Audiencias. Sin embargo, para los efectos de este trabajo, debe
mos decir que las Leyes de Indias dan un tratamiento igual a las dos 
clases de funcionarios, pues la diferencia que dejamos anotada paso, 
con el tiempo, a ser teorica, toda vez que el rey se reservo el nombra
miento tanto de los u nos como de los otros. Aunque no fueran letrados, 
pero con asesorfa de quien sf 10 fuera, estaban encargados de adminis
t rar justicia en sus circunscripciones territoriales. 155 En cuanto a las 
gobernaciones, sefiala Quezada156 que sus funcionarios eran nombra
dos tambien pOl' el rey, como a continuacion veremos, y que estaban, 
en 10 judicial, supeditados a la audiencia. Su jerarqufa administra
tiva era mayor que la de los corregimientos y que la de las al caldfas 
mayores. 

Sobre la materia que nos ocupa preceptuaba el rey en la 
1.1. ti t.2. L.3. de la Recopilaci6n de Indias que "estan reservadas a nues
tra provisi6n y merced los Gobiernos, Corregimientos y Alcaldias mayo
res mas principales de las Indias, can los sueldos y salarios que han de 
percibir en cada un ana, de cuyas obligaciones tratan las leyes de esta 
Recopilaci6n, y especialmente las de este titulo. Y para que se conozca 
can distinci6n quales y quantos son, es ,westra voluntad expresarlos 

151; Citado pOl' Quezada, Flavio J .: Estructuracion y Desarrollo de la Adminis
traccion Politica Territorial de Guatemala en la Colonia y la Epoca 
Independiente Guatemala, Editorial Universitaria, 1983, p 49. 

1 :-;r, Este sistema de corregimientos y alcaldias Inayores subsisti6 en Espa6a 
hasta 1834, segtln Escriche: Diccionario de Legislacion y Jurispru
dencia , p. 134; en America sigui6 vigente despues de la separaci6n de 
Espaf1a ; en Guatemala . pOI' ejemplo. subsisti6 hasta algunos aho s de spues de 
la revoluci6n liberal de 187 1 

, Op. cit., ibid. 
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en la forma siguiente ... " A continuacion disponia 10 relativo al Peru, y 
seguidamente entraba a tratar de los territorios que integraban el 
Virreinato de la Nueva Espafla en estos terminos: "Nueva Espana. En 
el distrito de nuestra Real Audiencia de Santo Domingo de la Isla 
Espanola ... En el distrito de nuestra Real Audiencia de Mexico el 
puesto de Virey, Gobernador y Capitan General de la Nueva Espana, y 
Presidente de la Real Audiencia ... En el distrito de nuestra Real 
Audiencia de Guatemala el puesto de Gobernador y Capitan general, 
y Presidente de la Real Audiencia, por ocho anos, con cinco mil duca
dos de salario: el de Gobernador y Capitan General de Valladolid de 
Comayagua, con dos mil pesos de minas: el de Gobernador y Capitan 
General de la Provincia de Costa-Ri ca, con dos mil ducados: el de 
Gobernador y Capitan General de la Provincia de Honduras con mil 
pesos de rninas: el de Gobernador de N icaragua, con mil ducados: el de 
Alcalde Mayor de la Verapaz, con setecientos y setenta y siete pesos, seis 
tomines y cuatro granos de minas: el de Chiapa con ochocientos pesos 
ensayados: el de Nicoya con doscientos ducados: el de la Trinidad 
de Sonsonate con el salario de sus antecesores: el de Zapotitlan 0 

Suchitepeque (sic .) con setecientos pesos de minas: el de la Ciudad de 
San Salvador con quinientos pesos de minas, y el de A lcalde mayor de 
minas de la Provincia de Honduras, con quatrocientos pesos de minas ... 
En el distrito de ,westra Real Audiencia de Guadalaxara ... En el distrito 
de nuestra Real Audiencia de M anila, en las Islas Filipinas ... Y 
asimismo son a nuestra provision otros cargos, y oficios de Administracion 
de Justicia, cuya razon corre, y sus despachos por nuestras Secretarias 
de el Peru y Nueva Espaiia, segun les tocan, y se comprehenden en las 
Indias, y sus Islas adyacentes ". En el Reino de Guatemala, desde el 
inicio del reinado de Carlos III hasta 1785, allO en que fue implantado 
el regimen de intendencias, los corregimientos eran cinco: Chiqui
mula, El Realejo, Matagalpa, Totonicapan y Quetzaltenango; doce las 
alcaldias mayores: Suchitepequez, Solola, Escuintla, Nicoya, Teguci
galpa, Ciudad Real , Tuxtla, San Salvador, Sonsonate, la Verapaz, 
Chimaltenango y Sacatepequez; las gobernaciones, finalmente, eran 
cuatro: Nicaragua, Honduras. Costa Rica y Soconusco. i5

' 

La Recopilacion de Indias disponia1:)S que los gobernadores, 
corregidores y alcaldes mayores provistos en Espai'la para desempe-

j :i 7 Quezada . op. cit. pp . 62 Y G3 

! :i ~ L, .tit.2.L.5 
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ilarse como tales en las Indias, debian jurar sus cargos en el COllsejo 
respectivo, y que tanto estos funcionarios como sus tenientes de
bian portar vara de justicia y oir con benignidad a las personas que 
ante ellos compareciesen. 159 No debemos dejar de mencionar, sin 
embargo, que en estos cargos la manera de desempenarlos depen
dfa , mas que en otros casos, de la lealtad e integridad de quienes los 
ejercfan, pues las limitaciones propias de la epoca en 10 que a las 
comunicaciones se refiere hacfan muy diffcil la supervision por parte 
de los t ribunales superiores. Por otra parte , la venta que la corona 
autorizo de estos oficios vino , podemos afirmarlo , en detrimento de 
la admini stracion de justicia. 

:~ . Los Alcald es Ordinarios 

Los alcaldes ordinarios eran los funcionarios principales de los 
ayunta mientos y ejercfan sus cargos durante un mlo, sin que pudie 
ran volver a desem penarlos hasta pasados dos anos, para 10 cual deb ian 
tambien haberdado residencia. l60 El apelativo "ordinario " hace referencia 
a la jurisdiccion qu e los alcaldes ten fan sobre los litigi os qu e surgia n 
en sus pueblos, la cual se extendfa tambien a 10 penal. AI respecto 
a nota E scriche 161 que conocfan en primera instancia de las causas civi
les y cri mi nales hasta la sentencia definitiva. 162 Nos parece que en las 
causas de las que conocfan los alcaldes ordinarios no existfa, 0 al menos 
era mucho menos probable que se diera, alguno de los vicios que deja
mos referidos en el apartado anterior, pues estos fUl1ci onarios era n 
miembros del vecil1dario en las mismas poblaciol1es, eran electos por los 
vecinos y 110 podian desentenderse de su respol1sabilidad, pues el pue
blo entero ejercfa fUl1 ciones de contralor, de cOl1formidad con la 
ant igua tradicion municipal espailola. 16

:
l 

; :';9 1.11.tit.2.L.5 . Rec. Ind. 

\ f-; !. I 1. 9.t it. 3. L.5. Rec. Ind . 

1(; 1 Diccionario, op. cit , p . 134 . 

11; 2 Real cedula de 13 de mayo de 177G; L9 .tit.lG .L.ll . y 9 .tit .35.L.12. No v . Rec . 
E scriche. op. cit., ibid. 

1 F:i Los alca ldes ordinarios conse rvarOll sus atribuciones judiciales e n E spa fla 
ha sta 183 4: E scrich e . op. cit .. ibid. 
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E. LA ACTUACION DEL DERECHO PENAL: 
LOS PROCESOS 

El doctor Alvarez l 64 dice que juicio es "un modo legitimo de 
terminar las contiendas que ocurren entre los hombres, 0 de probar 
los delitos para castigarlos ". Siii.eriz , pOl' su parte, define el juicio como 
"la legitima contencion de causa que se disputa entre el actory el reo ante 
el Juez, establecida para que los pleitos se terminen por autori
dad publica ".165 Ambos autores se basan en la 1.2.tit.22.P .3. Sifleriz, por 
su parte,166 aflade que el fin del juicio criminal es que se imponga el 
castigo al delincuente para su escarmiento, y el de otros a su ejem
plo. I~ ~ Podemos darnos cuenta que aun no se tenfa el concepto mo
dern o del proceso como una sucesi6n de aetos encaminados a un fin , 
sino que las definiciones se referian a un todo que persegufa determi
nado objetivo. Eso sf: aunque se trata de un texto legal del siglo XIII, 
ya se aprecia la gran autoridad de las decisiones judiciales, pues las 
contiendas que se sometian a juicio y eran asf clecididas se considera
banlegitimamente terminadas. Tambien es notoria la preocupaci6n por 
el orden de la sociedad, pues el castigo no iba dirigido solamente con
tra el delincuente, sino que debia servir de ejemplo a la coleetividad. 
19ualmente es oportuno anotar aqui que el proceso penal basado en 
las leyes de Partida y recopiladas era de canicte r marcadamente lll

quisitivo. 

En cuanto a la clasificaci6n de los procesos, era la siguiente: 

1. Civiles, cuando su objetivo era de interes privado; 

2. Criminales, que se dirigian a la vi ndi cta ptlblica, para que 
fue ra impuesta a los clelincuentes la pena que merecieran , 
conform e a Derecho; y 

3. Mixtos, cuando participaban de la naturaleza de los dos antes 
citados. 161' 

164 Op. cit .LIV. p . 268 

In5 Op. cit .. p . 158 . 

166 Op. cit .. P 220 

1 ~ 1 l.1.tit l.P .7 ~ 

l.l.tit .3 1P7 . 

l (-;~ Alvarez. op . cit .. pp 2GS-2G9 . 



Sobre los elementos personal es del proceso, dice e l do ct o r 
Alvarez, con su caracteristi ca sencill ez expositiva, que "todo ju icio 
requiere actor, reo y juez. A mas de esto, se necesita tambien de escri
bmw publico en 10 secular y de notario en 10 eclesiastico. Actor es cl 
que pretende a alega algun derecho, y el que regularmente intenta 
la demanda. R eo es, aquel a quien se pide alguna cosa, y contra el que 
se in tenta la acci6n y d emand a , a la qu al cont esta y respon 
de, pracurando defenderse. J uez es, el que par pu blica au toridad 
canace del pleyto y lo decide".169 P or nuestra parte, el unico comen
tario que poclemos hacer es qu e esto reafirma 10 que arriba dijimos : 
esta clasificaci6n de los p roceso s y enumeraci6n de los elemen
tos pe rsonales de los mismos est§. perfectamente adecuada a nues
t ros dias. 

F. EL PAPEL SELLADO 

Por u ltimo hemos de referirnos al papel en que debian ser ll eva
das las actu acion es. La 1.18.t it. 23.L.8. de la Recopil aci6n de Leyes de 
Incl ias, ley dada por Felipe IV en Madrid el 28 de di ciem bre de 1638, 
hizo exten siva a las Indias la disposici6n que, poco ti empo antes, habra 
creado en Castilla el papel sellado. 17

() Dicha cli sposici6n estaba conce
bida en estos te rminos: "Orden amos y mandamos, qu e en todas, y 
qualesquier partes de nuestras Indias Occidentales, Islas , y Ti erra fir
m e del Mar Oceano, descubiertas, y que se descubrieren, no se pueda 
lwcer, ni escribir Escritura, 11. i instrumento publico, ni otras Despachos 
(que par menor se declaran en esta ley) si no fueren en papel sellado, can 
uno de quatro sellas, qu e para ello hemos mandado lwcer, can la forma, 

! B;I Alvarez . op. cit. UV, pp . 269-270. donde cit a en su apoyo la 110 t itAP3 ; 
la 128tit 23P3 .y la final. tit2GP3 

I i " EI Padre Hernando de Salazar, jesuita, confesor del conde-duque de Oliva res. 
pa rece habe r s ido quien sugirio al valido de F e lipe IV la utilizacion del papel 
sellado , seglin apunta Gregorio Marallon en su e nsayo HEI Conde-Duque de 
Olivares", decimocuarta edicion , Madrid , 1975. pp . 86 Y 120 . Fue instituido 
su usa e n Castilla pOI' pragmatica de F e lipe IV de 15 de diciembre de 1636. 
incluida en la N ov. Rec . co m o 11. t it 24 .L 10 . Las Indias formaban parte 
de la co rona de Castilla y pOl' eso fu e que el pa pel se lla do se h izo obliga to rio 
ca s i al mis lllo tie mpo tanto en los territorio s peninsulares como en lo s de 
ul t ramar de dicha corona . Ell cambio e n lo s r e inos de Va lencia y de Arago n 
fu e obligatorio 3U u sa so lo desde 1707.'y en Catalul1U descl e 1714 Enciclop edia 
Espasa. t 41.p 1.051. 
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diversidad, y calidades expresadas en ella; y por esto no sea visto dero
gar las demas solemnidades, que de derecho se requieren, en los ins
trumentos, para su va lidacion: porque nuestra voluntad es anadir este 
nuevo requisito del sella por forma substancial, para que sin ella no 
puedan tener efecto, ni valor alguno, y desde ahora los irritamos, y 
anulamos, para que en ningun tiempo hagan fe , ni puedan presen
tarse, ni admitirse en juicio, ni fuera de cl, ni dar ningun titulo, ni 
derecho a las partes, antes por el mismo caso, y hecho pierdan el que 
pudieren tener, con el interes, cantidades, y sumas sobre que se hubieren 
otorgado, y fuera de esto incurran las partes, la primera vez en docientos 
(sic .) ducados de pena: la segunda en quinientos aplicados por tercias 
partes, a nuestra Real Camara, Juez, y Denunciador: y creciendo la re
beldia hasta la tercera, adem as de las dichas pen as, y otras pecuniarias, 
se usara de las corporales, segun el arbitrio de quien tu viere el conocimien
to de est as causas: y los Jueces, Solicitadores, Defensores, Procuradores, 
y Escribanos, que las admitieren, presentaren, 6 fabricaren, in cu rran en 
las dichas penas pecuniarias, y de privacion perpetua de sus oficios, 
anadiendo a los Escribanos, las que por derecho estan impuestas a los 
falsarios: y tengan obligacion unos, y otros, so las dichas pen as, de dar 
cuenta a las Justicias, que de estas causas han de conocer de cualesquier 
instrumentos, 6 despachos, que sin esta solemnidad llegaren a sus 
manos, 6 a su noticia, hechos, y otorgados desde primero de Enero de el 
ano de mil y seiscientos y quarenta en adelante, que es desde quando 
mandanws, que en los nuestros Reynos, y Provincias de las Indias se 

use el Papel sella do; y en este delito no ha de ser necesario Denuncia
dor para proceder de oficio. Y porque es de calidad, que se puede cometer 
en secreto, para imposibilitar la probanza, declaramos que se ha de 
tener por legitima fa de testigos singulares, segun esta dispuesto por 
nuestras leyes Reales en la aueriguacion de los sobornos. Yes nuestra 
voluntad, que si alguno falsea re los dichos sellos, abriendolos, 6 
imprimiendolos, contra los dispuesto por Nos, incurra por el mismo 
hecho en todas las penas impuestas a los falsarios de moneda, y 
asimismo en las impuestas a los que la introducen falsa de vellon en 
estos nuestros Reynos, conforme a la Pragmatica del allo de mil seiscien
tos y veinte y ocho, y con la calidad de la probanza referida . Yes nuestra 
voluntad, que comprehenda a todo genero de personas, de quales
quier estado, cali dad, 6 dignidad que sean,y que en laforma de los sellos, 
y e:recuc/on de ellos en los instrllmentos, y demas despachos, se obser
ve, y guarde lo siguiente ". Hasta aquf la parte general y 10 referen 
te a las sanciones en que incurrian quienes no cumplfan la ley. En 
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cuanto a 10 que es materia de nuestro estudio, despues de nonnar 10 
referente a las clases de sell os, que debian ser cuatro: "primero, segundo, 
tercero, y quarto", cuyos valores y dimensiones eran: 

1. Del sella primero: veinticuatro reales,171 y debra ir en pliego 
entero; 

2. Del sella segundo : seis reales, e iba tambien en pliego entero ; 

3. Del sella tercero: un real, y debra ir en medio pliego; 

4. Del sella cuarto, por ultimo: un cuartillo, 172 y tambien iba en 
medio pliego, 

se clecia que "El Sello tercero ha de servir para todo 10 judi
cial, y que se actuare, y fuere de Justicia ante nuestros Vireyes 
(sic.), Chancillerias, Audiencias, Tribunales, y los demas Jue
ces, y Justicias de las Indias, y 10 compulsado que se diere, de 
qualquier cosa que sea, no ha de llevar mas que el primer pliego 
sellado con el Sello segundo, y lo demas en papel comun". 173 

Mas especificamente aun, fue dispuesto 10 siguiente: "orden amos, 
y mandamos, que todas las Peticiones, y Memoriales, que se dieren a 
nuestros Vireyes (sic.), Audiencias, Tribunales, Juzgados, Gobernado
res, Corregidores, y otras qualesquier Justicias hayan de ser escritos 
en papel del Sello tercero, y no siendo asi, no se han de poder decre
tar, ni remitir, ni lwcer relacion en ninguno de los dichos Tribunales y 
Justicias, so las pen as contenidas en esta ley. Y declaramos que los 
Autos, y Decretos, que en su virtud se dieren, se puedan escribir en las 
mismas Peticiones, y Memoriales: y asimismo las notificaciones de los 

1 -; 1 Veinticuatro reales que, reducidos a la manera de contar la moneda en las Indias, 
resultaban ser tres pesos, pues cada peso valia ocho reales . 

172 Como es sabido, asi eran denominadas las monedas de mas baja denominacion , 
y de mas exiguo tamaf1o , cuyo valor era la cuarta parte de un real. 

1 -; :; En el ejemplar que de las Leyes de Indias utilizamos para el presente trabajo, 
mislllo que pertenecio a don Jose Cecilio del Valle , de su pUflO y letra hay una 
nota al pie de la llana que dice: "El mismo sello 20 . sirve p.ael primer pliego 
del testimonio de autos que se dO.. al apelante, y las demas hojas en papel 
comun; conforme a 10 cf. dice el parrafo if! sigue" que es el que hemos 
incluido en e l texto. Las leyes fiscales debia tenerlas presente s el abogado de 
ellt.onces como el de hoy . 
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dichos Autos, 6 Decretos, y todas las declaraciones, y otras quales
quier diligencias, que se mandaren 'weer consecutivamente en el mismo 
papel donde estuviere el Auto, 0 Mandamiento de Juez, y si no cupieren 
todas en el medio pliego, se prosigan en otro, 6 mas, los que fuere me
nester del dicho Sello tercero ". Aun hoy la Ley del Organismo Judicial 
contiene una disposicion similar. 

Diremos, por fin , que el papel sellado tenia validez por dos aIlos. 
La razon que para ello era aducida era que "can la variedad, y mudanza 
de las seliales, y caracteres (sic.) de los Sellas se asegura mas su lega
lidad ", es decir, que se prevenia, hasta cierto punta, que fueran 
falsificados. 

He aqui, pues, el origen del papel sellado, impuesto que subsistio 
en Guatemala durante trescientos cincuenta y cuatro ailos, y que aun 
perdura, aunque modificado, en el impuesto del timbre y en el papel 
sellado especial para protocolos. Es decir que, en cierto modo, se 
cumplio el mandato real: "Ordenamos y mandamos, que se execute en 
las Indi as el usa de los dichos Sellas perpetuamente ". 

Pasaremos ahora a analizar los procesos de conformidad con 
las leyes vigentes en tiempos de Carlos III. 

G. EL JUICIO CRIMINAL POR ACUSACION 

1. Sumario 

a. El querellante debia presentar su escrito indicando el hecho de 
que acusaba al sinclicado y el nombre de este, solicitando que Ie 
fueran impuestas las penas de ley y que Ie fu era admitida una 
informacion sumaria sobre el asunto. 

h. Era practicacla la illformacion sumana, empezanclo por recono
ce r el cuerpo del deli to. 1 ,1 

c. Si recibida cli cha informacion sumaria resultaba merito sufi
ciente. el juez libraba manclamiento de prision contra el acusado 
y orclenaba el secuestro de sus bienes. 1.6.tit.1.L.S. Rec. Cast. 
Una vez habido el acusado. se Ie tomaba declaracion, en la 

,t, 1. 5 tit 13P3 
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cual 175 debra preguntarsele c6mo se 11amaba, que oficio tenia, de 
d6nde era vecino y natural, cual era su edad, d6nde habia estado 
el dia en que fue cometido el deli to, en compaii.ia de quienes se 
encontraba y de que habl6 con e110s y todas las demas circunstan
cias que pudieran conducir a averiguar la verdad de los hechos. 
Ademas, la norma era que no debia preguntarsele si habia come
tido el delito, sino s610 si sabia quien 10 habia cometido. 

d. Una vez que habia sido tomada la declaraci6n del acusado y 
habiendo sido exami nados los testigos, debia ser reci bida la declara
ci6n de las personas que tanto el uno como los otros habian citado. 
Si habia discrepancia entre la declaraci6n del citante y la del citado, 
el juez debia mandar que se verificara un careo. Si alglill testigo 
decfa que habia vi sto al delincuente cometer el delito, el juez de
bia mandaI' formar rueda de ocho 0 cliez presos, quienes debian 
estar vestidos del mismo modo, para que el t esti go tomara de la 
mana al cui pable y 10 declarara tal bajo juramento. 176 Se procedia, 
entonces, a tomar'le confesi6n al reo, que era el equivalente de l 
pronunciamiento que el reo hace hoy sobre el hecho concreto y 
justiciable. Sineriz l77 dice que la declaraci6n se diferenciaba de la 
confesi6n en que la primera se hacfa para inquirir. y la segunda para 
gravar, y, af1adimos nosotros, recibir los descargos del reo 1 7H Con 
esta diligencia terminaba la fase sumarial. 

2. Plenario (primera parte) 

e. De la confesi6n del reo y de los autos se daba traslado al acusador, 
el cual debia formalizar la acusaci6n dentro de tercero dia (esto es 
que debia ratificar la querella). 

17;3 Sii1E~ riz : Op. cit .. p 223 

176 SiiH~riz: Op . cit .. p 224. 

I i7 Op. cit .. , ibid. 

l i t> A pesar de 10 dich o. si [a cau sa n o era grave y se bu scaba la b reve dad de [as 
proceclimiento s . e[ juez podia dispon e r que se tamara [a declaraci6n can 
preguntas de illquirir y gravar. para que de u n a vez s irviera como confes i6n 
Sil-ler iz Op. cit.. ibid. 
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f. Seguidamente se daba traslado de la acusaci6n al reo , el cual debia 
responder dentro de seis dias. 

g. Se daba traslado de la respuesta del reo al acusador, quien debia 
responder nuevamente dentro de seis dias. 

h. De la respuesta del acusador se daba traslado al reo, quien debia 
tambien responder dentro de seis dfas. 179 

Como puede notarse, no se ahorraba ocasi6n para que las partes 
pudieran alegar y exponer sus puntos de vista, y se llegaba con ello a la 
prolijidad de escritos. Eso sf, no se admitfa ninguno mas. 

3. EI Periodo de Prueba 

A continuaci6n se sustanciaba el periodo de prueba, 10 cual se 
llevaba a efecto asf: 

La causa se abria (0 se recibia, como dicen los autores de la epo 
ca) lti ll a prueba por el termino de nueve dias eomunes. Esta era la nor
ma basica, pero. al igual que en nuestros dias, si se neeesitaba 
mas t iempo para rendir los medios de prueba era posible solieitar la 
pr6rroga del termino probatorio antes de la conclusi6n del mi smo, 
y el juez la iba eoneediendo seglin fuera neeesario, de tal manera 
que el termino inieial de nueve dfas podia ser ampliado hasta oehen
ta. 1

,, 1 POl' otra parte, existia ya el termino extraordinario de prueba, 
el eual era de seis meses y se coneedia cuando alguna de las partes 
habia ofreeido la declaraci6n de test igos que estaban en ultramar 0 

fuera del reino , a fi n de que pudi eran efeetivamente prestar decla
raci 6n . ,82 

179 L1. 2.S Y 9.t it .G.L.4 . Rec . Cast. 

1·- ' Alvarez: Op. cit .. t.IV, p 311: 

Valero: Op. cit .. pirrafo IV, pp 12 .Y 13. 

1,"\' L1.1 . Y 2.tit.G. L .4. R,ec. Cast. 

i , 2 Rec . Cast .. ibid . Al respecto dice el conde de la Cailada ellla p . 97 de su s "Juicios 
Civiles" (Madrid, 17931 que debia probarse previamente que los testigos pro
puestos se hab ian e llcontrado ell el lugar al ocurrir el h echo , para 10 cual se con 
cedia un termino de treinta dias , .y que debia tall1bien se r prestado jura mento 
de que 110 se trataba de una tictica dilatoria . Adenuis , dicho autor ailade qu e 
e l t e rmino ultra marino debia se l' p ed ido .Y cOllcecliclo junto con e l ordina rio 
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Por ser esta materia de tanta importancia, debemos detener
nos a fin de estudiar con atenci6n que era un medio de prueba, cada nno 
de los medios de prueba que las partes podfan rendir durante la 
dilaci6n procesal, y el valor probatorio de cada uno de ellos. Todo esto 
se encontraba regulado en los tftulos 14 y 18 de la Partida Tercera. 

a. Concepto 

Prueba, dice Sirl(~ riz, 183 es el "averiguamiento que se haee enjuieio 
en raz6n de alguna eosa que es dudosa ". 

h. Del Valor Probatorio de los Medios de Prueba 

1) Pruebas plenas se llamaban las que instrufan 10 bastante al 
juez para que dictara sentencia; y 

2) Pruebas semiplenas eran las que, en contraposici6n a las an
teriormente citadas, no daban al juez la suficiente instrucci6n 
para que dictara sentencia.184 

c. De los Medios de Prueba en Particular 

El Derecho Procesal admitfa los siguientes medios de prueba: 

1) La confesi6n de la parte contra sf, en juicio 0 fuera de el 

2) Testigos 

3) Las escrituras 0 instrumentos 

4) El cotejo de letras 

5) Las presunciones 

6) La vista ocular 

7) La fama 

1H:i op. cit, P 181. 
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8) La de las leyes 0 derechos que muestran algunas partes en 
JUl CIO ; y 

9) EI t ormento. 185 

A continuaci6n trataremos de cada medio de prueba. 

1) La Confesi6n 186 

Dice una Ley de Pa rtida 1R 7 que "Pregunta es cosa de que nace grand 
pro. Ca por ella puede el Ju dgador saber {echos dubdosos, que uienen 
ante el. E pu edela {azer el Jucz, {asta que de el j uyzio: e aun la una parte 
a la olm ante el Ju dgador. E deue ser de ta l natura, que pertenezca al 
{echo, 0 a la cosa, sobre que es la contienda . E hase de {azer en cierto, 
e por po cas palabras, non emboluiendo muchas razones en uno; d e 
manera que el preguntado las pueda entender, e responder ciertamente 
a ellas. Ca si de otm guisa {uesse {eclLa, non deue ser cabida: nin aun 
La parte a quien la {iziessen , non seria tenudo de responder a ella ". 
Tenemos cla ramente reguladas las Posiciones de nuest ro Derecho 
Procesal Ci vil y la Decla raci6n m ediante Llamam ien to Especial 
que regulaba el C6digo Procesal Penal. Las preguntas debian ver 
sar sobre el hecho controvert ido, su formulaci6n debia ser clara y 
concreta y podia preguntar t a nto el juez a las partes como una de 
estas a la ot ra . Si eran formuladas contra 10 prevenido en esta ley, 
la pa rte a la que eran hechas no estaba obligada a conte star . Claro 
esta que podia responderlas tanto afirmativa como negativamente. 
En el pri mer caso se con fi guraba la confesi6n 0 conocencia. 

E n cuanto a la co nfesi6n prop iamente dicha, el sigui ente titulo 
de la Partida citada i ~~ dice qu e "Conocencias {azen a las uegadas las 
partes, de la cosa, 0 de! {echo, sobre que les (azen preguntas en j uyzio; 
de m anera que non !La m enester sobre aquel p/eyto otra prueua, 
nin otro aueriguamiento ". Lo anterior estaba contenido en el pre-

18 ;") l. S .tit . 14.P .3 

lK6 S ii1E~ riz: Op. cit .. pp . 182-183 . 

:~ ~ 1. 2 .t it .12 .P .3 

l Kh Tit 13 .P .3 
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ambulo del titulo trece, y seguidamente disponia e l C6digo 
Alfonsino l89 que "Conocencia, es respuesta de otorgamiento, que faze la 
una parte a la otra en juyzio. E puedela fazer todo ome qu e fuerc 
de edad de ueynte e cinco afws; 0 su Personero, 0 bozero, a quien 
fuesse otorgado poderio de la fazer ". Como se deduce del texto arriba 
citado, la confesi6n hacia plena prueba, pero s610 si era hecha en 
juicio, pues la que la parte hiciera fu era del mismo s610 inducia 
sospecha. 1V(1 

No era, sin embargo, tan sencillo que la confesi6n produjera todos 
sus efectos con tra quien la hacia, pues se requeria para ello que: 

a) quien confesaba fuera capaz; 

b) la confesi6n fuera hecha a sabiendas y no por error; 

c) fuera hecha voluntariamente y no por la fuerza; 

d) fuera hecha contra el declarante; 

e) versara sobre cosa, cuantfa 0 hecho cierto; y 

f) no fuera contra natura ni contra las leyes. 19i 

Obviamente no era valida la confesi6n de haber co metido un 
delito cuya existencia resultase falsa. 1Q2 

2) Prueba de Testigos 

"Testigos" dice la l.1.tit.16.P.3. "son omes 0 mugeres, que son 
atales, que non pueden desechar de prueua, que aduzen las partes en 
juyzio, para prouar las cosas negadas, 0 dubdosas" .193 

189 U. tit13P3 

19 : LL2. Y ,tit 13 P3 

;~I l 1. 4.tit .13.P . 3 

192 1.5.tit.13P3 

\ : I: i SiiH§riz: Op. cit .. pp . 183-185 
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La prueba de testigos revestla una especial importancia, pues 
la legislacion alfonsina la converlia en una de las principales para 
demostrar los dichos de las partes. POl' esa misma razon estaba regu
lada con gran esmero, y no cualquiera podia ser testigo, pues de sus 
declaraciones dependia, en muchos casos, el resultado del proceso. 
Es pOl' ello que las Partidas 194 son prolijas al respecto, y preceptuan 
que no podia ser testigo: 

a) el infame, 

b) el falsario 0 falsificador, 

c) el que hubiera dado veneno para matar a otro, 

d) el homicida, 

e) el amancebado, 

D el que hubiera forzado mujer 0 rob ado (es decir, raptado) alguna 
religiosa, 

g) el apostata, 

h ) el que habia contraido matrimonio con su parienta en cuarlo grado 
(de cOllsanguinidad, se entiende) sin haber obtenido previamente 
la respectiva dispensa; 

i) el traidor 0 alevoso; 

j) elloco (<Oct qu e hubicsc perdido el seso", dicen las Partidas); 

k) el de mala vida 0 costumbres. El mi smo texto legal nos aclara que 
debemos entender pOl' esto al darnos los siguiente ejemplos: el 
ladron, el alcahuete , el tahur 0 la mujer que allduviese vestida de 
varon. No eran estos los (micos casos que debian ser considerados 
ineluidos en la norma. 

1) El hombre vi! y pobre que usase de malas compaiifas. En este 
precepto se refleja la severa estrati ficacion de la sociedad me-

: 9~ I 8 ti t 1 G P 3 
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dieval, aunque tambien los "hombres viles y pobres" podian decla
rar como testigos, pues 10 que los inhabilitaba para ello era el hecho 
de andar con mal as compafJ.ias. 

Los casos anteriormente citados se encuentran contenidos en una 
misma norma legal. Sin embargo, SifJ.eriz l95 nos orienta en cuanto 
a otros casos de exclusi6n dispersos, que son los siguientes: 

m) No podia ser testigo el que hubiese hecho pleito de homenaje, 
puesto que entonces trataria de favorecer a determinado litigante 
y no de contribuir a que el proceso se resolviera de conformidad con 
la Justicia 196 

11 ) N adie podia ser testigo en causa propia 19i 

0) No podia serlo tampoco el hijo de ninguna de las partes198 

p) Por identicas razones no podia serlo tampoco quien tuviera interes 
en el asunto. 1!J9 Los casos son los mismos que preve el Ordenamiento 
legal vigente. 

q) Si un abogado habia tenido participaci6n en algli11 proceso no podia 
ser testigo dentro del mismo, a no ser que su declaraci6n fuera 
propuesta por la parte contraria~oo 

r) Los ascendientes no podian testificar a favor de sus descendientes, 
ni estos a favor de aquellos20I ; asi es que la prohi bici6n del inciso 
0) estaba generalizada, pues abarcaba no s610 a los padres y a los 
hijos, sino a todos los ascendientes y descendientes 

19;) Op. cit. , ibid. 

I \!6 1.8 .tit.16P3 

l~)'j 1.1B .tit.16 P.3 . 

\\ It; P .3 .. ibid . 

: ' J' J P3 .. ibid. 

1 1) 0 1.20 .tit.16 .P .3 

:l ' I' 1.14 .tit . lG .P .3 
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s) EI marido no podfa ser testigo por su mUJer, 111 esta por 
aquel202. 

t) La misma ley prohibfa tambien que un hermano testificara a 
favor de otro mientras ambos estuvieran bajo la patria potes
tad. 2(I ~i Este es el ultimo de los casos en los que la prohibicion se 
basaba en el parentesco. 

u) Otra razon mas era que el declarante tuviera gran enemis
tad con aquel contra quien declaraba, por haberle dado muer
te a algllll pari ente suyo 0 haber intentado matar al mismo 
litigante 2"~ . 

Tras haber revisado esta lista de causas que impedian a determi
nadas personas prestar declaracion testimonial, vemos como el origen 
de las preguntas que deben formularse hoy dfa a los testigos a fin de 
apreciar el valor de sus declaraciones de conformidad con el sistema de 
la sana crltica es remoto, pues recordemos que la legi slacion a la que 
venimos refiriendonos es la de Partidas, vigente en las Indias durante 
casi cuatrocientos aflOS. 

Parece ser una garantfa muy moderna y de reciente origen la que 
dispone que nadie puede ser obligado a declarar contra sf mismo ni 
contra sus parientes, pero resulta que dicho precepto estaba ya incluido 
en la 1. 11.tit.16.P.3. yen la 1.9 tit .30.P.7. 

En cuanto a la capacidad de los testigos en las causas criminales, 
debfan tener, por 10 menos, veinte ai10s, si bien una vez cumplida dicha 
edad podian deponer sobre los hechos ocurridos antes y de los que se 
acordaran bien. 2

' ''' 

2 1;2 1.1S .tit . lG .P .3 

2 " P3. ibid . 

1.22 .t it . lGP3 

2 " 1.9.tit IGP 3 
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Forma de las Declaraciones206 : 

Los abogados deb ian presentar los interrogatorios de conformidad 
con los cuales deb ian ser examinados los testigos, y dichos interrogato 
rios debian ir debidamente firmados pOI' ellos.21)7 

Antes de que el testigo prestara declaraci6n, el juez debia tomarle 
juramento, sin cuyo requisito no tenia valor probatorio su declaraci6n, 
a no ser que ambas partes 10 hubieran relevado de cumplir con eJ.2'l!l Tal 
juramento tenia como objetivo que el testigo dijera la verdad. 209 

Llegado el momento en que el testigo debia declarar, era llevado 
a un lugar en que nadie 10 oyera, donde debia haber un escribano que 
escribiera la declaraci6n. 210 

Ademas de responder las preguntas contenidas en el interroga
t orio, el test igo debia dar una raz6n cierta de su dicho, sin la cual 
su declaraci6n care cia de valor.2 11 Aqui tenemos el origen de un 
requisito cont emplado en el C6digo Procesal Penal vigente, y del 
cual en la practica tribunalicia de nuestros dias se hace muy poco 
caso, pues se suele hacer al testigo una pregunta poco comprensi
ble, ya que la mayor parte de las personas que comparecen a 
prestar declaraci6n testimonial no entienden su sentido, y (triste es 
decirlo) varios de los oficiales que la formulan tampoco captan sus 
alcances. 

EI juez, en la epoca que estudiamos, estaba autorizado para 
compeler a los testigos a que fuesen a declarar ante el ("faziendole 
prendar fasta que venga "), salvo que se tratara de: 

a) mayores de setenta ailos, 

2
11

0 l.S .tit.L.4. R.ec . Cast . 

2 ( 1'j 1.24.tit.lG .L.2 . R.ec . Cast. 

1 1 1~ 1.23.tit .16 .P .3 . 

:l ,l~ J 1.24 .tit . lG .P .3 .y 1.3 .tit .l1 .L . ll. Rec. Cast 

2 111 1.2G .tit .lG.P .3 . 'y 1.11 .tit .22 . L.2. Rec. Cast 

~ :' L1.28 . ,v 29.tit . lG .P .3 . 
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b) mujeres honradas, 

c) personas ilustres (el texto deda: "que (uesse Cauallero que 
estuuiesse en la Frontera, 0 en otro servicio del Rey, de que non 
osasse partirse sin su mandado"), 

d) enfermos graves, 

e) jueces, 

f) el que "{uesse Cabdillo por (azer lleuar viandas a huestes, e guiar 
recuas", 

g) el que fuese en romeria, 

h) "el que ouiesse tan gran enemistad, que non pudiesse yr sin algun 
peligro de si, a dar testimonio a lugar do (uesse emplazado para 
dezirlo", 

i) Arzobispos, Obispos y demas Prelados de la Iglesia, y 

j) ricoshombres honrados. 

En esos casos , si se trataba de causa grave, el juez debfa ir por 
sf mismo a tomarles declaraci6n, y , de no serlo , podfa enviar al escri
bano. 2 12 Se trata, aunque con algllna variante, de los casos en los 
que, en nuestros dias, es posible que la declaraci6n sea prestada 
por informe 0 que el juez se traslade al lugar donde se encuentra 
quien deba prestarla. 

Si algUll testigo , dice Sii1eri z, 213 se resistia a deponer, el juez podfa 
apremiarlo con carcel y embargo de bienes. 

En los procesos penal es graves el juez debfa tomar las declaracio
nes por sf mismo, aunque los testigos residieran en lugar que no fuera 
de su competencia: de 10 contrario, debra despachar requisitoria para 
que el juez del lugar tomara las declaraciones. (" ... {ueras ende, si el 
pleyto {uere atal , de que podiesse nacer muerte, 0 perdimiento de 
miembro, 0 echamiento de tierra. Ca entonces tenemos por bien, e 

2 12 Ll .tit 11 L 11. Rec . Cast . .y U5 .ti t 16 P 3 

2:: Op. cit. p 222 
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mandamos, que eL Juez que ha dejudgar eL pLeyto, eL por si mismo reciba 
los testigos, e non otro ").2 1 ~ La expresi6n "despachar requisitoria " lleva 
en sf el germen de los "despachos" que en nuestros tiempos, junto a los 
exhortos y a los suplicatorios, tienen un fin similar a 10 previsto en las 
Partidas. Por otra parte, es interesante observar la gran importan
cia que era concedida a la inmediaci6n procesal, pues el juez, al menos 
en delitos graves, no podfa ni aun cometer la pra.ctica de la diligencia 
probatoria al del lugar en que se encontraba el testigo, sino que 
debfa recibirla por sf mismo. 

En cuanto al numero de testigos permitido, las Partidas215 precep
tuaban que era de doce, aunque con posterioridad la Nueva Recopila 
ci6n 21fi aument6 el !fmite a t reinta, e incluso se podfa presentar los 
tre inta testigos pOl' cada pregunta si estas fuesen diversas, pero previo 
juramento de que no se trataba de ninguna tactica dilatoria. 217 

Valor Probato r io 

Dos testigos sin tacha hacfan plena prueba.2lS Sin embargo, el 
principio de "testis unus, testis nuLus" admitfa una excepci6n: el rey, 
cuyo testimonio bastaba por sf solo para hacer plena prueba. 21 ~ 

Si ambas partes presentaban testigos en el numero y las calida
des requeridas para que sus declaraciones tuvieran pleno valor proba
to ri o, el juez debfa fijarse en la "mejor fama y opini6n" de dichos 
t estigos,220 y si este criterio no resultaba aplicable, debfa optar pOl' 
absolver al reo, "por exigencia de La caridad". El t exto legal respectivo 
daba para ella la siguiente raz6n: "porque los Judgadores siempre 
deuen ser aparejados, mas para quitar al demandado que para conde-

214 1.27 tit 16P3 

21:i 1.32 tit 16P 3 . 

2 16 l.7.tit.6 .L.4 . 

2 17 Sineriz: Op. cit. , p . 185 . 

218 1.32 .tit .16P3 

219 P3. ibid. 

22 (1 SiiH~riz: Op. cit .. ibid. 

74 



narlo, quando fallassen derechas razones para fazerlo". 22 1 Esto es 10 que 
se conoce ahora como el principio "in dubio pro reo". 

3) Los Instrumentos 0 Escrituras 

Dice el tit.18.P .3. que "El antiguedad de los tiempos, es cosa que 
faze a los ames oluidar los fechos passados. E porende fue men ester que 
fu esse fallada Scritura, porque lo que ante fuera fecho, non se oluidasse, 
e supiessen los omes por ella las cosas, que eran establecidas, bien como 
si de nueuo fuessen fechas. E mayormente, porque los pleytos, e las 
posturas, e las otras casas que fazen, e ponen los ames cada dia entre si, 
los unos can los otros, non pudiessen venir en dubda, efuessen guardadas 
en la manera que fu essen puestas . E pues que de las Scrituras tanto bien 
viene, que en todos los tiempos tiene pro, que faze membrar lo olvidado, 
e afirmar 10 que es de nueuo fecho, e muestra carreras par do se endereqar, 
lo que ha de ser; derecho es que se fagan lealmente, e sin engafw, de 
manera que se puedan, e entiendan bien, e sean cumplidas, e seiialada
m ente aquello, de que podria nascercontienda entre los ames. Onde pues 
que en los Titulos ante deste, fablamos de los testigos, e de las pesquisas, 
que es vna de las maneras de prueua, que se faze par boz biua, queremos 
aqui dezir, de todas las Escrituras, de qual manera quier que sean, de 
que pueda nascer prueua, a aueriguamiento en juyzio; que es otra 
manera de prueua, a que llaman boz muerta ". 

Clases de Escrituras y su Valor Probatorio 

Las Partidas222 reconocian dos clases de escrituras, asi: 

a) Las pliblicas, que eran las faccionadas por escribano, mismas 
que hacian plena prueba si estaban bien hechas y no con ten ian 
VICW; y 

b) Las privadas, que, seglll1 Siii.eriz. 21;; eran faccionadas por los parti
culares sin intervencion de autoridad publica, las cuales solo 
hacian prueba en algunos casos. AI respecto dispone una ley de 

22 1 L40tit l6P3 

222 Ll .tit .1S .P .3 

22 :1 Op. cit.. p . lSG . 
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Partida22 4 que "esso mismo dezimos de la carta que non fuesse fecha 
por mana de Escriuano publico, que seyendo ella escrita por otro, 
e firmada con dos testigos escritos con sus manos, deue valer en 
vida de aquellos que escriuieron y sus nomes; otorgando ellos, que 
assi fu e fecho el pleyto como dize la carta. E esto se entiende, seyen 
do el pleyto atal, que se pudiesse prouar con dos testigos. E aun 
dezimos, que si alguno faze carta por su mano, 0 la mando fazer a 
otro que sea contra si mismo, 0 pone en ella su sello, que puedan 
prouar contra el por aquella carta, si la demanda fuere por razon 
de aquel mismo que fizo la carta, 0 la mando fazer; assi como de 
emprestido, que demanden, de pan, 0 dineros, 0 de otro mueble que 
se pueda contar, 0 pesar, 0 medir. Pero si aquel cuyo fuesse el nome, 
que fu e escrito en la carta, 10 negare, non deue ser creyda contra el, 
a menos que la otra parte prueue, que ella fizo , 0 por su m andado 
fu e fech a. Mas si tal carta fue fecha sobre cos a seiialada, assi como 
sobre vend ida, 0 cambio de casa, 0 de viiia, 0 de otra tal cosa, non 
vale para prouar con ella cumplidamente, como quier que faga 
alguna presuncion. E esto es, porque las cartas de tales pleytos 
deuen ser fechas por manos de Escriuanos publicos, 0 de otros, 
seyendo firmadas por buenos testigos; porque falsedad, nin engaiio 
non pueda ser fecho en ellas. Otrosi dezimos, que todo priuilejo, 0 

carta de R ey, que fue fecha en la manera de como las vsauan en vida 
de aquel Rey, de quien faze y mencion en ella, maguer non sea 
sellada, deue ser creyda en juyzio: porque fallamos, que algunos 
R eyes fueron, que non vsauan sellar sus cartas, mas fazian en ellas 
sus signos. E maguer tales cartas, 0 tales preuillejos, fuessen viejos, 
o desatadas algunas letras en ellos, 0 fuessen roydos de mures, 0 de 
gusanos, 0 de otra cosa, 0 mojados de agua; solamente que se puedan 
leer, e tomar verdaderos entendimientos dellos; non les empesse, e 
valen assi como de suso mostramos. Pero si la parte contra quien 
son aduchos en juyzio, quisiesse prouar que non deuiessen valer, 
deue ser oyda. E todo esto que diximos de los preuillejos, e de las 
cartas, que deuen ser creydas en juyzio, se entiende quando 
aquel que se quiere aprouechar dellas, muestra la carta, 0 el 
preuillejo original, e non el traslado della. Ca si alguno quisiesse 
vsar en juyzio, para prouar su intencion, del traslado de alguna 
carta, 0 preuillejo, non deue ser creydo, a menos de mostrar el 
original, onde fu e sacado; fueras en de, si en este traslado fuess e 

2 24 1.114.tit 18P3 
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autenticado, e firmado con sella del Rey, 0 de otro Sej'wr, que 
deuiesse ser creydo, e fuesse sin sospecha". 

ASI pues, hemos visto que los documentos publicos tenlan 
pie no valor probatorio, en tanto que los privados s610 tenlan valor 
probatorio de conformidad con 10 que dejamos anotado. Ademas es in
teresante hacer notar que las partes ya podfan redargiiir de nulidad 
o falsedad los documentos aportados al juicio por sus contendientes. 

Por otro lado, estaba prohibido225 sacar de los archivos los docu
mentos que en ellos se guardaban para presentarlos como prueba en 
juicio. En esos casos se debia sacar copia legalizada, 0 bien el juez 
debla practicar inspecci6n ocular. 

4) EI Cotejo de Letras226 

Se llamaba cotejo de letras al examen que se hada de dos escri
tos, comparandolos entre Sl, para reconocer si eran de una misma 
mano. 

Valor Probatorio 

EI cotejo de letras era un medio de prueba que, a decir de Escriche, 227 

solla verificarse tanto en las causas civiles como en las criminales. 
Incluso en el caso de haberse producido declaraciones contestes de 
varios expertos graf610gos, tenia s610 valor de semi plena prueba, pues 
no reunla las condiciones de claridad requeridas para fallar. Baldo, 
citado por Escriche,228 dice que" Scriptura ex qua fit comparatio, nihil 
aliud est nisi argllmentum a simili et verisimili". Es por eso que las 
Particlas229 dicen que "tal pruella como esta touieron los sabios anti 
guos que non era acabada ". 

22 ;; 1.28 .tit.22.L.2. Rec. Cast. y Auto acordado 4 .tit.ll.L .2. de autos acordados 
cont enido en la Recopilaci6n. 

22~ Escriche: Op. cit. , P 522 . 

227 Op. cit., ibid . 

22 8 Op . cit . . ibid . 

22 9 l.II8 .tit . IS P.3 
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5) Las Presunciones 

Presunci6n, segUn Sala, 2~ " es el impulso nacido de alguna 0 algunas 
circunstancias que mueve al juez a formar este 0 el otro concepto. 
Esta defini ci6n resulta imprecisa, por 10 que personal mente preferi
mos la que proporciona Escriche, quien dice que presunci6n es la 
consecuencia que saca la ley 0 el magistrado de un hecho conocido para 
ave riguar la verdad de un hecho desconocido 0 incierto. 

Las presunciones podian ser: 

a) legales 0 de derecho, si estaban determinadas por la ley. Estas, a su 
vez, se subdividian en: 

• presunciones jUrLS et de jure, que no admitian prueba en 
contrario; y 

• presunClOnes JUrLS tantu m , que sf admitian prueba en con
trario. 

b) presunciones de hombre, u hominis, si surgfan en el animo del 
juez de conformidad con las circunstancias del hecho deli ctivo. 
Las presunciones hominis podian ser, segUn su mayor 0 m enor 
grado de probabilidad: 

• vehementes 0 violentas, 

• probables 0 medianas, y 

• leves. 231 

Dos presunciones vehementes hacfan plena prueba en las 
causas civiles, pero no en las criminales. 2

:
l 2 En estas las presuncio

Iles que eran favorab les al acusado servfan, seglll1 Escriche, para 

2 ~ " Citado par Siileriz: Op. cit., p .187 . 

23 1 Decret.,l.2 .t it .23 de praesumptionibus; 
18tit14P3 ; 
1.12 .tit.33 . P7 
Escriche Op. cit. , p 1379 . 

Siileriz: Op. cit., p 188 . 
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absolverlo, pero las que Ie eran contrarias no podian ser bastantes 
para condenarlo, porque las Parlidas requerian para ella pruebas mas 
claras que la luz del mediodia. Por ello, las presunciones solo tenian 
valor de semiplenas pruebas. 

6) La Vista Ocular233 

Escriche define la vista ocular como el examen 0 reconocimiento 
que hace el juez, por si mismo 0 por peritos, de la cosa litigiosa 0 
controvertida, para enterarse de su estado y juzgar con mas acierto. En 
las causas criminales se practicaba en el cuerpo del delito 0 sobre 
cualesquiera otros objetos que pudieran contribuir a aclarar las 
circunstancias en que aquel habia sido cometido . Podia ser practi
cada de oficio 0 a instancia de parte , y era admitida en cualquier es
tado de la causa. 

Manera de Proceder 

EI juez, si era necesario que participaran per itos, debia nombrar
los (si las partes no 10 habian hecho), 110t ificarl es el nombramiento 
y citarlos a fin de que 10 aceptaran y juraran cumplir fie lmente su 
cometido, que es 10 que hoy llamamos discernirles el cargo. No fijaba 
plazo para que se procediera a llevar a cabo el peritaje, sino que sefla
laba dia y hora para que el experlo 10 llevara a cabo. Mandaba enton
ces que fueran notificadas las partes, a fin de que, si 10 considera
ban conveni ente , estuvieran present es al practi carse la diligencia. 
Una vez llegado el momento seflal ado, el juez , asistido por el escri
banG y acompaflado por los peri tos, se constituia en el lugar donde 
debia Ilevarse a cabo el expertaje. Los pe ri t os realizaban su examen 
y extendian sus informes, los cuales eran entregados al juez para que 
los apr obara. Si la opinion de los peritos no era unanime, las 
partes nombraban un tercero en discordia, 0 bien 10 hacia el juez, si los 
litigantes no se ponian de acuerdo . 

Si el reconocimiento era de tal naturaleza que 110 era necesaria 
la i ll tervencion de los expertos, el juez nombraba t estigos, a cuya 
presencia y con ci taciOl1 de las partes procedia a practi carlo. 

1:<:' E scrich e: Op. cit ., p 882 
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Una vez concluida la diligencia, el escribano redactaba 
la correspondiente acta, la que era suscrita por quienes habian inter
venido.234 

Valor Probatorio 

Aunque en principio se consideraba que este medio de prueba 
tenia pleno valor probatorio en los casos en que era idoneo, ella de
pendia de las circunstancias de cada caso. 235 

Hemos visto como el medio de prueba denominado Inspeccion 
Ocular implicaba tambien el que hoy llamamos Dictamen de Exper
t os cuando era necesaria la intervencion de estos. En cuanto al valor 
probatorio indeterminado, consideramos que era, no solo compren
sible, sino aun conveniente que se concediera esta flexibilidad al 
juez, pues 10 que en un asunto podia ser determinante, en otro podia 
ser total mente irrelevante. 

Pasemos ahora a analizar un medio de prueba ajeno a nosotros 
y que inciuso, de primera impresion, chocara con nuestra mentali
dad tan influenciada, y tan limitada, por el positivismo. Este medio 
de prueba era la fama. 

7) La Fama236 

La fama era definida en las Partidas237 como el buen estado del 
hombre que vive rectamente conforme a la ley y a las buenas costum
bres. Esta era la llamada fama del hombre en si mismo, 0 simple
mente fama del hombre . Sin embargo, la que tenia trascendencia 
para fines judiciales era la fama del hombre con respecto a los otros, 0 

fama publica, que era definida como la opinion que se tenia de alguna 
persona. 

234 Ll.8. Y 13.tit.14.P.3. 

235 Ll.8. Y lUit.14P3. Y 1.119.tit.18.P.3 

236 Escriche: Op. cit., pp 673-674. 

23 7 1.1.tit.6.P .7 . 
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Eran caracteristicas de la fama publica las siguientes: 

a) Toda la poblaci6n 0 la mayor parte de ella debra afirmar alguna 
cosa, 

b ) 10 que se afirmaba debra proceder de personas ciertas y determi
nadas, 

c) la fama iba creciendo conforme pasaba el tiempo.238 

Requisitos para que la fama sirviera como medio de prueba 

a) Que proviniera, como arriba dijimos, de personas ciertas que 
fueran graves, honestas, fidedignas y desinteresadas; 

b) que se fundara en causas probables, de manera que los test igos 
que depusieran sobre la existencia de la fama no s610 debian 
manifestar de que personas habian oido aquello, sino que debian 
expresar tambien las causas que habian inducido a l pueblo a 
creerlo; 

c) que se refiriera a tiempo anterior al pleito; 

d) que fuera uniforme, constante, perpetua e inconcusa, de tal modo 
que una fama no fuera destruida por otra. AI concurrir una fama 
buena y otra mala siempre debia preferirse la buena (in dubio pro 
r eo) , aunque no fueran tantos los testigos que depusieran sobre 
esta como los qu e afirmaban la mala. 

Modo de establecer la fama 

Como habra podido ser deducido , la fama se consideraba probada 
mediante el testi monio de dos 0 tres testigos que llenaran las calidades 
mencionadas en el inciso a) de los requisitos, quienes debian jural' que 
eso era 10 que sentia la mayor parte del pueblo. 

2:, 8 Escriche: Op. cit .. ibid. 
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Valor probatorio 

Lo regular era que la fama, aunque estuviera probada, no fuera 
considerada mas que como semi plena prueba. La razon nos la da 
Escriche239 al citar el Derecho Canonico (cap. cum in juven., 12, de 
purgat. canon.) que dice que dictum unius facile sequitur multitudo. 
En consecuencia, si ese dictum unius era falso 0 inexacto y la multi
tud 10 seguia, se daba lugar a una fama que no era conforme con la 
realidad y que podia inducir a error al juez al resolver. Parlicular
mente en 10 penal no era la fama publica prueba suficiente 
para condenar al acusado, sino que solo para iniciar una averigua
cion en el caso de exitir un cuerpo del deli to, e incluso para proceder 
contra el sujeto que la voz comun designaba como autor del hecho 
delictivo. 

No podemos afi.adir ninglin comentario mas, SlllO unicamen
te expresar nuestro regocijo, porque esta prueba ya no es consi
derada tal hoy dia. A pesar de todo existe aun un vestigio de la fama 
pllblica en nuestra legislacion: se considera delito flagrante aquel 
que el hechor esta cometiendo en el momento de ser capturado, 0 

bien el que acaba de cometer y par el cual el clamor publico los senala 
todavia. 

8) Las Leyes 0 Derechos 
que muestran algunas Partes en Juicio 

Este medio de prueba se explica por sf solo, pero no queremos 
dejar de hacer observar al respecto que era contrario, por su misma 
naturaleza, al principio procesal jura novit curia. 

9) EI Tormento24 0 

Aunque en la epoca que estudiamos en nuestro trabajo la tor
tura, siguiendo las tendencias propias de la Ilustracion, habia sido ya 
abolida en varios paises, en Espaila alm se conservaba, si bien varias 

2:;9 Op. cit. , ibid. 

:I ~ . I Sif1eriz: Op. cit., p. 149 . 
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voces, como la de Lardizabal ,241 se habian alzado ya en su contra, e 
incluso esperaban que Carlos III la suprimiria como medio de prueba. 
Sin embargo, esto no acontecio.242 Asi pues, aunque era ya excepcional 
que se diera tormento en la segunda mitad del siglo XVIII, las normas 
al respecto seguian vigentes y debemos analizarlas. 

Las Partidas243 dicen que el t ormento es "una manera de prueba que 
fallaron los que fu eron amadores de la justicia, para escodriiiar 
e saber la uerdad por el, de los malos fechos que se fa cen encubierta
mente e non pueden ser sabidos, nin probados por otra manera". 

El tormento era, a pesar de todo, el ultimo recurso de los jueces, 
y era necesano qu e se llenara tres requ isitos para poder darlo, a 
saber: 

a ) Que el delito no se pudiera probar de otra manera, 

b ) que hubiera presunciones ° sospechas ciertas cont ra el sindi
cado, y 

c) que el delito fuera de los mas graves. 244 

Ademas, otras leyes de Partida preceptuaban que: a ) Si el sindi 
cado era de mala fama y habia presuI1ciones contra el, el juez podia 
man dar que fuera atormentado.245 b) Podia hacer 10 propio si era voz 
publica que el sindicado habia cometido el delito y un testigo 10 
afirmaba, no siendo dicho sindicado de buena fama.246 

241 En su "Discurso sobre las Penas cont rahido a las Leyes Criminales de 
Espana, para facilitar su Reforma. Por Don Manuel de Lardizabal y 
Uribe, del Consejo de S.M. su Alcalde del Crimen y de Hij osdalgo de 
la Real Chancilleria de Granada. Madrid MDCCLXXXII". 

~4 ~ El t ormento fue fina lmen te abolido por la con st itu ci6n de 18 12 , decisi6n que 
fu e confirma da por r eal cedula de F ernando VII de 25 de julio de 1814. 

24 3 lltit 30P 7 

244 Ll.l. Y 2tit 30P7 

24 5 1.26 tit l.P 7. 

146 1.1O .tit .llP 3 Y 13tit30P7 
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No s610 los sospechosos de haber cometido un delito podian 
ser atormentados, sino tambien los testigos "cuando no quieren depo
ner la verdad".247 Claro que el problema radicaba en saber cuando 
querian y cuando no querian decir la verdad . 

Modo de dar el tormento y su valor probatorio 

EI juez debia constituirse, acompafiado s610 por el escribano, en 
lugar apartado y secreto, y debia preguntar al reo quien habia come
tido el delito, y no si 10 habia cometido el. 248 Si no obtenia una res
puesta satisfactoria, debia mandar que se diera tormento al reo, 10 cual 
debia ser ejecutado con moderaci6n, para que no murieran ni que
daran lisiados quienes eran sometidos a esta dura prueba. 24 9 Si el 
reo confesaba, era necesario que rati ficara despues, sin tormento, la 
confesi6n hecha al ser atormentado. 25U Sin embargo, esta ratifi ca
ci6n, que aparentemente daba la oportunidad al reo de retractarse. no 
siempre 10 favorecia, pues si el deli to era traici6n, falsifi caci6n de 
moneda, hurto 0 rapiila y el reo se negaba a ratificar 10 que habia 
confesado en el tormento, podia ser atormentado pOl' segunda vez 2 51 

Sin embargo. en los demas delitos, el reo era absuelto si no ratificaba 
la confesi6n que habia hecho en el tormento.232 Habia otros dos casos 
ell los que tambien debia ser absuelto: si no confesaba en el tor
mento 0 si resultaba que su confesi6n habia sido una mentira que 
habia dicho para no ser atormentado. 25 3 

Este medio de prueba, que a nosotros nos parece cruel e inhu
mano, fue regulado en el siglo XIII, tratando de humanizarlo en 
cuanto fue posible, si bien con una mentalidad muchas veces inge
nua. En esa epoca era perfectamente comprensible que fuera empl ea-

217 l8tit.30P7 

24 8 l3tit.30P7 

24 9 l5 .tit30P7 

25 1l 1.5 .t.it.13 .P .3 .y 1.4 .tit .30 .P .7 

25 1 l4tit30P 7 

25~ l2G .tit IP 7. 

25; ; 1.2B .tit .1.P .7 . Y 1.4.tit.30.P 7 
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do. Lo que es, desde nuestro punta de vista, censurable, es que no 
fuera abo lido desde mediados, al menos, del siglo XVIII en Espana y 
sus domini os, pues los ilustrados espanoles no debieron permitir que 
una instituci6n en to do opuesta al espiritu de su siglo sobreviviera 
aun mas que la Ilustraci6n misma. 

Concluido asi el analisis de los medios de prueba, debemos ahora 
retomar el curso del proceso penal pOI' acusaci6n. 

4. Plenario (continuaci6n) 

i. Una vez concluido el periodo probatorio, una de las partes pedia que 
se hiciera publicaci6n de probanzas, solicitud de la cual el juez 
mandaba dar traslado a la otra parte y, con su contestaci6n 0 sin 
ella, a los tres dias accedia a la publicaci6n y mandaba dar tras
lado de todas las pruebas a ambas partes. 254 

j. El juez debia entregar a las partes, pOI' su orden, todos los 
autos, para que alegaran de bien probado . Este alegato era algo 
as! como la primera parte del alegato en definitiva, pues cada 
parte hacia vel' c6mo las pruebas que habia aportado al proceso 
apoyaban sus afirmaciones, al tiempo que rebatia las del adver
sario. Cada parte tenia para ella un termino de seis dias. Del alegato 
del actor debia darse traslado al reo. 255 

k . Si el reo tachaba alguno 0 algunos de los testigos del acusador 0 

redargiiia de falsedad algunos documentos, se daba traslado al 
actor. 

l. A los tres dias, con su contestaci6n 0 sin ella, pero debiendo ser
le acusada la rebeldia, se recibia la causa a prueba de tachas pOl' 
un termino arbitrario (es decir, como qued6 anotado arriba, esta 
quedaba al arbi t rio del juez) , que no debia exceder la mitad del 
principal. Como puede verse, la fiscalizaci6n de los medios de 
prueba si era llevada a cabo, pero no de medio en medio, es decir, 
no a medida que los medios de prueba e1'an diligenciados, sino hasta 

2'i 4 137 tit IGP3 . 

2:')5 1.1 .tit.S .L.4. Rec . Cast. 
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haber concluido el periodo probatorio, debiendo examinar 
ambas partes todos los medios de prueba en un solo bloque. 
Consideramos que ella se debia a las limitaciones propias de la 
epoca, pues todo el proceso, como habra podido ser notado, se 
tramitaba mediante traslados. 

m. Una vez concluida la fase anterior, se alegaba de bien probad0256 

y se pedia que se cone! uyera para defini ti va. 257 

n. A continuacion se daba traslado del escrito en que se pedia que 
se concluyera la causa para definitiva a la otra parte, y, con su 
contest acion 0 sin ella, a los tres dias habia de t enerse el asunto por 
concluso. El juez pasaba a examinar la causa y mandaba citar a 
las partes para pronunciar la sentencia, la que debia ser dic
tada dentro de los veinte dias siguientes al de la conclusion del 
pleito. m 

La sentencia, segUn Sala, citado por Siileriz, 259 es la legftima 
decision del juez sobre la causa controvertida ante el. Para que fuera 
valida no debia ser contraria a la naturaleza, a las leyes, ni a las 
buenas costumbres. 26tJ 

Ya entonces la sentencia era clasificada en: 

1) Interlocutoria, que era la que recaia sobre algUn incidente de 
la causa y no la terminaba, y 

2) Definitiva, que era la que recaia sobre la sustancia de la 
causa y la concluia, condenando 0 absolviendo al reo. 261 

256 Vid . supra: Apartado j . 

~57 LUO .tit .B. Y l.tit.7 .LA . Rec . Cast . 

2,,8 U.tit.17 .L .4 . Rec. Cast . y 1. Y 2tit22P3 y 5. Y sstit2GP3 

~ 5g Op. cit .. p . 190 . 

W ) 11.tit22P3 

261 12tit22P3 
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En cuanto al termino para dictarla, en el caso de la senten 
cia interlocutoria era de seis dias, y en el caso de la definitiva, como 
hemos visto, de veinte. 262 

Sobre los efectos de la sentencia, diremos que, aunque los auto
res de la epoca no las llaman pOl' su nombre, ya existfan la cosa juzga
da material y la cosa juzgada formal , pues estaba establecido que 
la senten cia valida no podia ser cambiada pOI' el juez en 10 sustan
cia!. Esa era la norma fundamental, pero admitia ciertas excepcio
nes, porque sf podfa el juez modificarla en cuanto a la condena en 
costas 0 en frutos y en otros aspectos accesorios, siempre que 10 hicie
ra en el mismo dia en que la habfa dictado. 263 Habia otros casos en 
que podia modificarse la sentencia, pero como estos eran mas bien 
el equivalente del recurso de revocatoria, los estudiaremos al tratar 
de los medios de impugnacion de las decisiones judiciales. 

5. Recursos 

o. Si alguna de las partes estaba inconforme con la sentencia, 
tenia un termino de cinco dias a partir de la notificacion para 
apelar. 264 

p. Existia , ademas, el recurso de supli cacion, que debia ser interpuesto 
en un termino de diez dias contados a parti r de la notificacion de 
la sentencia de apelacion. 26.0 

Sobre los triunites de los recursos de apelacion y de suplica
cion trataremos mas adelante, al referirnos en particular a cada uno de 
ell os. 

262 Ll .t it .17 .L.4 . Rec. Cast. 

263 1.3 .t it 22P3 

264 Ll.l .y 3 . tiL18.LA. Rec . Cast; 
Alvare z: Op. cit .. pp 282-283; 
Sifleriz : Op. cit., p 95 . 

265 Ll.l .y 4 .t iL19 .L.4 . Rec. Cast.; 
Alvarez : Op. cit .. p 287. 
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H. DEL JUICIO CRIMINAL DE OFICIO 
(POR DENUNCIA 0 POR INQUISICION)266 

Seglin Siii.eriz,267 denuncia es la manifestacion del delito cometido 
y por 10 regular tambien del delincuente, no para to mar venganza 0 
satisfaccion para sf, sino solo para apercibir 0 excitar al juez para el 
castigo. AI respecto disponfa la Recopilacion de Castilla268 que 
debfa procederse de este modo siempre que no se presentaba ninglin 
acusador contra los delitos, pues para evitar su impunidad, que resul
taria en dano de la sociedad, podian los jueces proceder de oficio a 
illvestigarlos a fin de averiguar quienes habfan sido sus auto res 
para imponerles el castigo correspondiente. 

El proceso se desarrollaba de la siguiente mallera: 

1. Sumario 

a. La comision del deli to debia !legar a conocimiento del juez, ya fuera 
por denuncia 0 por fama. 

h. El juez, en vista de 10 anterior, dictaba el auto cabeza de proceso, 
por medio del cual mandaba instruir las primeras diligencias, tales 
como la comprobacion del cuerpo del delito , como se sigue haciendo 
hasta hoy.269 

c. Seguidamente formalizaba lasjustificaciones del cuerpo del delito, 
con expresioll pormenorizada de todas sus circunstancias y 
particularidades, y recibfa la sumaria de los testigos, evacuando 

266 1.l .tit.14.L.S. Rec . Cast.; 
Alvarez: Op. cit, UV , pp . 315 ·325 ; 
Siileriz: Op. cit. , p . 221; .y 
Valero, Jose: Op. cit .. parrafo V, pp . 13·15 

267 Op. cit, ibid. 

268 1. 1. tit. 14.L.S . Rec. Cast. 

269 Al respecto sen ala Sil'leriz (Op. cit .. p . 224 ), que los jueces , cuando proce· 
dian de oficio contra los delillcuentes, 10 hacian pOI' medio de pesquisas , de 
co nformidad con 10 preceptuado en la 1.1.tit 17 .P .3. 
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d. 

e. 

f. 

2. 

g. 

270 

las citaciones. No nos extendemos en el comentario porque todo se 
hace igual hoy en dia, y ya hemos tratado este punta al estudiar 
el juicio criminal por acusaci6n. 

Se libraba mandamiento de prisi6n contra aquel contra quien 
habia indicios bastantes, y se mandaba embargar y secuestrar sus 
bienes, los cuales eran depositados en persona abonada. Es decir, 
se aseguraba desde un principio las resultas del proceso. Al ser 
habido el presunto delincuente Ie era tomada su declaraci6n . 

A continuaci6n, el juez proveia un auto declarando por bastante 
la informaci6n recibida, por bien presos los reos y por bien secues
trados sus bienes, y al mismo tiempo mandaba que les fuera 
tomada confesi6n. 270 

Se procedia efectivamente a tamar la confesi6n del reo, y acto 
seguido el juez dictaba un auto por el que mandaba que la confesi6n 
quedara abierla para continuarla siempre que conviniera.271 

Plenario27 2 

El juez mandaba dar traslado de los autos al fiscal 273 para que 
formalizara la acusaci6n y pidiera 10 que en Derecho corres-

En cuanto a la diferencia entre declaraci6n y confesi6n del reo, vid. supra: El 
Juicio Criminal por Acusaci6n . Sineriz (Op. cit., p. 224) senala que, aillegar 
el proceso al momento en que debia el sindicado prestar su declaraci6n , podia 
el juez disponer que . si la causa no era grave y era conveniente abreviar el 
t ramite . la hici e ra con preguntas de inquirir y gravar, para que de una vez 
tuvie ra fuerza d e confesi6n. 

27 1 Si de 10 declarado por el reo resultaba que era menor de veinticinco anos 0 indio, 
debia serle nombrado curador ad litem , qu ien , despues de aceptar el cargo y 
prestar juramento. debia entrar para ver jurar al reo ; debia retirarse mientras 
el reo prestaba su declaraci6n y volvia a presentarse cuando esta Ie era leida 
al sindicado. quie n la ratificaba y , acto seguido . la firmaban ambos. Alvarez: 
Op. cit . . LIV, pp. 318-319. Es decir que el curador ejercia funciones como 
las d el abogado que en nuestros dias puede estar presente desde las primeras 
diligencias . 

272 LL2 .S . Y 9.tit.G.L.4. Rec . Cast 

27:J La intervenci6n del promotor fis ca l no era requisito s ine qua non, y siempre 
que no hubie ra quien acusara en virtud de la vindicta publica -dice Alvarez- debia 
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pondia, quedando asi abierta la discusi6n. Al mismo tiempo, se 
hacia saber al reo el estado de la causa para que nombrara abo
gado y procurador que 10 defendieran, bajo apercibimiento de que, 
de no hacerlo asi, se sustanciaria la causa en rebeldia. N 6tese que 
no se nombraba defensor de oficio, sino que se hacia uso de la 
posibilidad prevista ell la legislaci6n de entonces: sustanciar la 
causa en rebeldfa del reo. 

h. Se daba traslado de la acusaci6n (oficial, porque no habfa, en este 
tipo de procesos, acusador particular) al reo para que alegara 10 
que Ie cOllviniera en el termi no que Ie era seflalado. He aqui otro 
termino arbitrario. 

i. Del alegato del reo se daba traslado al promotor fiscal, quien 
contestaba a su vez. 

j. Se daba traslado de los autos al reo, qUlen satisfacia en cuarto 
escrito. 

k. Entonces el promotor fiscal pedfa que se concluyera en la causa 
para prueba.27~ Recordemos que no podia irse mas alla del cuarto 

el juez , en este estado del proceso, dictar el auto llamado de cargo y culpa. pOl' 
medio del cual se disponia la manera en que iba a ser tramitado el resto de la 
causa: En dicho auto se hacia cargo a l sindicado de la culpa que de 10 actuado 
resultaba contra el y se mandaba que Ie fuera dado t raslado de los autos . Asi 
mismo mandaba el juez que fuera recibida la cau sa a prueba pOl' el termino que 
Ie parecia suficiente; que se hiciera publicaci6n de probanzas; que se concluyera 
para defillitiva y que fueran citados los interesados para que fuera dictada la 
senten cia. Basta aqui este auto es el equivalente de la resoluci6n que el C6digo 
Procesal Penal manda sea dictada disponiendo cual debe se r la distribuci6n de 
los terminos durante el plenario . Ademas, en el auto de cargo y culpa tambien 
era ordenado que fueran ratificadas las declaraciolles de los testigos que habian 
declarado en la fase sumarial. asi como los informes de los peritos. Dicho auto 
era 1I0 tificad o a l sindicado para que presentara sus pruebas y alegara su 
inocencia, y Ie eran cOllcedidas las prorrogaciones necesarias . 
Alvarez: Op. cit.. UV, p . 322; 
Valero: Op. cit ., p 15 . 

27~ Dice Siileriz (Op. cit .. ibid.) que si se trataba de una causa leve y de urgencia 
e l juez malldaba que se abriera a prueba con calidad de todos cargos , 10 cual 
sigllificaba que dentro del termino que fuera seiJalado debia ratificarse los 
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escrito, es decir, que tanto el sindicado como el acusador oficial 
pod fan presentar dos escritos como maximo. 

l. De esa solicitud se daba traslado por el termino de tres dfas al 
procurador del reo. 

m. Con citaci6n de las partes, eljuez mandaba que se trajeran los autos 
para proveer 10 que correspondiera. He aquf el origen de la 
expresi6n forense "poner los autos a la vista". 

n. Era en esta oportunidad cuando se mandaba recibir la causa a 
prueba por el termino de nueve dfas, que podfan irse prorrogando, 
en caso necesario, hasta un maximo de ochenta. 275 

o. A solicitud de una de las partes 0 de oficio, el juez mandaba hacer 
publicaci6n de probanzas, ya que hasta entonces las partes no 
conocfan todas las pruebas aportadas al proceso. 276 

p. Para tal fin , los autos eran entregados a las partes por su orden y 
por un termi no de seis dfas a cada una. 277 

q. Una vez impuesto de las pruebas aportadas, el promotor fiscal 
alegaba de bien probado y pedfa fuera impuesta al acusado la pena 
que en Derecho correspondfa. Este era el alegato en definitiva de 
la acusaci6n. 2i8 

r. De dicho alegato se daba traslado al defensor del reo, qUlen 
contestaba. 

testigos de la sumaria, ser abonados los muertos, tachados los testigos, las 
partes debian presentar sus alegatos sin ve l' las pruebas, la causa debia ser 
concluida para definitiva y el juez debia proceder a dictar sentencia. Esto era. 
a nuestro juicio. el equivalente al juicio de faltas . 

27 5 Sabre esto .y sabre el ternlino extraordinario de prueba, asf C0l110 sobre el 
regimen de los medios de prueba Vid. supra: EI .1uicio Criminal por Acusacion 

27r 1.37 .t it .16 .P .3 . 

~77 1.1.tit.S.L.4. Rec . Cast. 

'li M 1.10 .t it.G.L .4 . Rec . Cast. 
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s. Se daba traslado del alegato de la defensa al promotor fiscal, quien 
pedia que se hubiera la causa por conclusa para definitiva. 279 

t. El juez habia por conclusa la causa y mandaba se trajera para 
proveer, con citacion de las partes. 280 

u. Era entonces cuando el juez procedia a dictar sentencia, pero en 
este tipo de procesos podia tomarse todo el tiempo necesario. 281 

3. Recursos 

v. Apelacion. 

w. Suplicacion.282 

Ese era e1 segundo tipo de procesos penales que se daba durante la 
epoca de Carlos III. No deja de parecernos complejo y lento, incluso 
pesado en cu ant o a su tramitacion, pero sera forzoso que admitamos que 
es innegable que las bases de nuestros procedimientos criminales se 
encuentran ahi contenidas. 

I. EL JUICIO CRIMINAL CON EL REO AUSENTE283 

Existia entonces este tipo de procesos, en virtud de los cuales era 
posible juzgar al sindicado sin que fuera habido, aunque procurando, a 

279 1. 1. tit . 7. L. 4 . Rec . Cast . 

280 El doctor Alvarez nos hace observar (Op. cit., t.IV, p . 323) que , si el juez no 
era letrado, debia, en este estado del proceso, remitirlo cerrado y por conducto 
segura a alg(ln abogado, con cuyo parecer 0 dictamen debia resolver. 

281 Ll.1.tit.17.L.4 . Rec . Cast. y 1. y 2.tit.22 .P .3. y 5 . y ss .tit .26.P .3 . Si existian 
aun indicios graves y fundados contra el sindicado , el juez podia absol· 
verlo solo de la instancia, para que pudiera ser procesado de nuevo por el 
mismo delit o si aparecfan mas pruebas ; es decir que se daba una especie de 
sobre averiguar , solo que hasta el final del juicio . Alvarez: Op. cit. , t .IV, 
pp. 324·325. 

282 En cuanto a los recursos vease 10 dicho supra al tratar del Juicio Criminal por 
Acusacion. 

283 1.3 .tit.l0.L.4. Rec. Cast . 
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10 largo de toda la dilaci6n procesal, que se apersonara en el juicio que 
en su contra era tramitado, como a continuaci6n veremos. 

1. Sumario 

a. Primeramente eran llevadas a cabo todas las diligencias de la 
averiguaci6n sumarial, tales como la comprobaci6n del cuerpo 
del delito y el tomar declaraci6n a los testigos del hecho. 

h. Acto seguido el juez decretaba el secuestro de los bienes del 
sinelicaelo, siempre que no fuera indio. 2 8~ 

c. El acusador 0 fiscal pedia que fuera llamaelo el reo pOl' edictos y 
pregones, con vista de dos certificaciones: 1) la del alguacil, 
que asegurara que el sindi cado no habia podido ser habido , y 
2) la del alcaide 0 carcelero, diciendo que el sinelicado no se 
habia presentaelo en la carcel ni estaba preso. 

d. El juez mandaba despachar el primer eelicto, en el que era expre
saelo el delito y se ordenaba al sindicado que compareciera a 
defenderse dentro de nueve elias, bajo apercibimiento que, de no 
hacerlo, procederia en su rebeldfa, notificandolo por los estra
dos hasta la definitiva, es decir, durante todo el resto del proceso. 
Se expresaba que era el primer edicto y se mandaba que fuera 
publicado en la casa del reo y fijado en ell ugar publico acostumbrado. 
Era el primer intento que el 6rgano jurisdiccional realizaba, a 
solicitud de parte, para tratar de incorporar al presunto hechor al 
proceso. 

e. Si no aparecfa el sindicado, al cumplirse el plazo se Ie acusaba 
rebeldfa y se pedfa que fu era elespachado el segundo edicto. 

f . El juez, con cerlificaci6n del alcaide en el mismo senti do que 
la contenida en el inciso c. condenaba al reo en la pena del 
desprez (sesenta maravedfes) en virtud de no haberse presen-

28~ Hace observar Siileriz (Op. cit., p . 228 ) que si e l s indicado n o aparecia a los 
treinta dias y se trataba de bienes perecedero s . debia el juez mandar venderlos 
e n publica almoneda. pregonandolos de tres en tres dias . siendo incluido el precio 
obtenido entre lo s bie nes secuestrados. 
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tado , y proveia que fu era despachado segundo edi cto, en el cual Ie 
mandaba comparecer dentro de otros nueve dias. Este edi cto debia 
ser fijad o en la casa del reo y en el lugar publico acostumbrado. 

g. Si no habia aparecido al cumplirse el nuevo plazo, se Ie vol via a 
acusar rebeldia y se pedia que fuera despachado el tercer edicto, 
y que fuera condenado el presunto delincuente en la pena del 
homecillo (600 maravedies) en virlud de su rebeldia. 

h. El juez, con cerlifi caci6n del alcaide similar a las de los incisos c. 
y f. , condenaba al sindi cado en la pena del homecillo 0 en otra 
a rbi t raria y mandaba que fuera llamado pOl' t ercer edi ct o. 

i. Si una vez t ranscurrido el termino del tercer edicto el sindicado 
no comparecia, el acusador 0 fiscal Ie acusaba nuevamente rebel
dia y pedia que Ie fuera dado traslado de la informaci6n sumaria 
para formalizar la acusaci6n. Si esta solicitud era resuelta decla
rando con lugar la petici6n , se iniciaba el plenario. 

2. Plenario 

j. El juez, con cerlificaci6n del alcaide 0 del carcelero en su caso, 
similar a las de los incisos c., f. y h. , mandaba que fuera dado a l 
acusador el traslado soli citado y que formalizara la acu saci6n. 

k. El acusador procedia a formalizar la acusaci6n y , una vez hecho 
esto, el juez dictaba au to por el que mandaba al reo que respondiera 
dentro de t ercero dia, auto que era notificado al sindicado pOl' los 
estrados. 

I. P asado el termino , el fi scal acusaba la rebeldia del sindicado y pedia 
qu e fu era recibida la causa a prueba. 

m . E nt onces el juez habia por acusada la rebeldia y recibia la causa a 
prueba pOl' un t ermino di screcional , resoluci6n que era notifi cada 
a l querellante y al reo por los estrados. 

Despues eran recibidas las pruebas, eran ratifi cados los t est igos 
de la sumari a, se hacia publi caci6n de probanzas y se seguia en todo la 
causa pOl' los t ramites del juicio ordina rio hasta la sentencia , siend o 
Il ot ifi cado el reo ausente por los estrados durante toda la dilaci6n 
procesal. 
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Seflalaba Alvarez2S;; que si el reo comparecfa al segundo plazo 
debia pagar la pena del desprez y las costas, y que era oido; si aparecfa 
al tercer plazo debia pagar, ademas, la pena del homecillo, y era tambien 
oido, y 10 mismo era oido si se presentaba 0 era apresado antes de la 
sentencia definitiva 0 despues de ella y durante el aii.o siguiente a la 
misma, en cuyo caso, al\ade Sil\eriz,286 la audiencia versaba sobre 
las penas pecuniarias y corporales. Debia pagar las costas y multas 
(desprez y homecillo) y conservaban su fuerza probatoria los me
dios de conviccion aportados al proceso durante su ausencia. Pasado 
un al\O desde que se habia dictado sentencia sin que el reo se presen
tara ni fuera habido, debia ser ejecu tada la sentencia en 10 referente a 
las penas pecuniarias, sin que el sindicado pudiera oponerse con pos
terioridad, pues, si aparecfa, solo era oklo sobre las penas corpo
rales . Por ot ra parte, si el reo moria durante el m\o siguiente a la 
sentencia, los h erederos eran oidos en cuanto a las penas pecunia
rias, siempre que no se tratara de uno de los delitos en los que las 
responsabilidades penales se extinguian por la muerte. 

Si hoy pod ria parecernos que se dejaba al sindicado en estado de 
indefension al juzgarlo y eventual mente condenarlo de esta forma, 
debemos tomar en cu enta que el fin que era perseguido era evitar la 
impunidad y reparar el dm\o que el delito habia causado al cuerpo 
social. Ademas, se intentaba pOl' todos los medios y en varias ocasio
nes que el sindicado se apersonara en el proceso. Y, diremos final
mente que, en estricto Derecho, estaba efectivamente presente, pues 
era not ificado de todo 10 que era actuado, y como dij o el tratadista 
mexicano docto r Ra(d Cervantes Ahumada, < ~, no es correcto hablar de 
ficciones juridicas, sino de realidades propias del Derecho. 

J . MEDIOS DE IMPUGNACION 
DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES 

Tres e ran los medios que poclfan sel' lltilizados si alguna de las 
partes no estaba conforme con la reso lucion proferida pOl' el Tribunal 

:d ~:1 Op. cit .. t .IV , p. 328 

L- f Op. cit . . pp 227-228 . 

1. .... -; En C'o nfe re llcia que prolllll1ciara en e l AnditorilUll de ILl. Univers idad Rafa e l 
Lamlivar e ll septie mbre de 1988 
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en materia penal: los recursos de nulidad, de apelacion y de suplica
cion. Ahora trataremos de cad a uno de ell os detenidamente . 

1. EI Recurso de Nulidad 

Aunque en ninglin texto de la epoca que analizamos encontra
mos la denominaci6n que arriba aparece, la naturaleza de este medio 
de impugnacion nos ha movido a denominarlo asi, por mas que 
a lgunos procesalistas modernos dirian que se t rata en real idad de un 
remedio mas bien que de un recurso, porque debia ser interpu esto 
ante el mismo juez cuya decision era impugnada. 

Las Partidas seflalan que los "Juyzios non son valederos" en los 
siguientes casos : 

a. Si la sentencia fu e dada por quien no tenia autoridad para ello. 

h. Si la sentencia habia sido dictada informal mente, sin hacerla 
escribir. 

c. Si habia sido dictada cont ra la naturaleza, contra las leyes 0 contra 
las buenas costumbres. 

d. Si se dictaba contra quien no habia sido emplazado. 

e. Si era dictada en dia feriado. 288 

f. Si se habia "dado" en taberna 0 en otro lugar semejante. 2fi9 

g. Si habia sido dictada en lugar situado fuera de la competencia 
t erritorial del juez.20U 

h. Si la sentencia fuera dictada sin decidir la suerte del reo, es decir, 
sin absolve rio ni condenarlo en todo 0 en parte .~9 1 

L S~ 1.12 .tit .22 .P .3. 

L H~I l.S .tit.22 .P .3 . 

2~ '1 l.S .t it .22 .P .3 .. ibid 

2:1\ 1.5 .tit.22.P .3 . 
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i. Si la sentencia se dictaba por dinero. 

j. Si se daba sin haber sido contestado el pleito, no siendo en el 
juicio de apelacion; esto es, si no se entablaba el contradictorio.292 

k. Si la sentencia era dictada contra la autoridad de la cosajuzgada. 29:< 

Termino 

EI recurso de nulidad debia ser interpuesto dentro de sesenta 
dias de dictada la sentencia definitiva. 294 Sin embargo, existian ciertas 
excepciones. Si aparecfan nuevas escritu ras, es decir, nuevos documen
tos relativos al caso sub judice , y la sentenci a habia sido dictada con
tra el rey 0 contra su personero, 0 contra su camara 0 seiiorio, el juez 
podia cambiar el tenor de su decision du rante los t res aflOS siguientes 
a la fecha en que la habia dictado. Ademas. podia hacer 10 propio en 
cualquier tiempo si habia habido descuido 0 engailo en el personero. 295 

Por otro lado, el juez podia, a solicitud de part e, anular la sentencia que 
hubiera proferido basandose en testigos 0 documentos falsos, siem
pre que la solicitud en tal sentido fuera formulada a ntes de veinte 
ailos de dictada la sentencia recurrida. 

El juez podia tambien anular parcialmente la sentencia para 
levantar la multa a que hubiere condenadoa persona que fuera tan pobre 
que no pudiera pagarla. 296 Los privilegios, pues, no se referfan solo ala 
persona del monarca, sino tambien al menor de sus vasallos . 

Si alguna de las partes queria interponer recurso de nulidad 
durante el tramite de la suplicacion debia reservarse el derecho de 
hacerlo cuando se resolviera sobre el asunto principa1.2~ 7 

292 15tit2GP3 

293 U3.tit .22 .P.3 . 

2'14 L2 .t it. l i LA . R ec . Ca st 

~ ",-, U9 .tit .22 P 3 

:2 ~H~ L4tit 22P 3 

~ , '7 14 .tit.li LA . Rec . Cast . 

97 



En cuanto al recurso de nulidad contra sentencia interlocu toria, el 
termino para interponerlo era de tres dias. 2g8 

2. EI Recurso de Apelaci6n 

El doctor Alvarez29g dice que la apelacion "es un recurso que se 
hace del juez inferior al superior quejandose de algun agravio que 
se supone hab er recibido en su sentencia 301) y pidiendo que lo 
enmiende con{orme a Derecho. " 30 1 Resulta muy interesante compa
rar los terminos usados en los primeros aii.os del siglo XIX, cuando el 
doctor Alvarez escribfa, con los que usaron los juristas de Alfonso X. 
Las Partidas:lii2 dicen al respecto que la alzada es "querella que al
guna de las partes faze, dejuyzio que fuess e dado contra ella, llamando, 
e recorri endose a emienda de mayor Juez ." Sustancialmente 10 mis
mo. De este y de muchos ot ros ejemplos podemos hechar mana para 
elogiar la gran vision de los sabios juristas castellanos del siglo XIII, 
pues sus leyes estaban en vigor quinientos anos despues de dictadas. 

Queriendo valernos de las fuentes todo 10 que nos sea posible, 
continuaremos ahora exponiendo, de conformidad con el texto de la 
Partida Tercera, 303 el concepto que se tenia de la alzada. 

Dice el texto legal que "Sem ejante deuen poner los omes a las cosas 
vnas de otras, porque las puedan mejor entender los que las oyeren . Onde 
por esto dezimos, que bien assi como los que peligran sobre Mar, han 
muy grand conorte, quando {allan alguna cosa en que se trauen , 0 Lugar 
a que arriben, por cuydar estorcer de aquel peligro. Otrosi los que van 
vencidos de sus enemigos, quando llegan a Lugar en asoman de ser 
de{endidos, de aquellos que los siguen para matarlos; bien otrosi han 

298 L Uit.19 .L.4. Rec. Cast. y L2tit22P3 

2!W Op. cit .. UV. p 282 . 

:J'''' "Por ignorancia 0 por malicia". ai1ade Siileriz (Op . cit. , p . 194) inte rpretando 
e l "tortizeramente 0 por non lo cntender " de la L 1. tit23P 3 

:iJ\ L1.2 . Y 14 .tit .23 .P .3 .y 1.tit .lB .L.4. Rec . Cast . 

:;1)2 1.1.tit . 23 P.3 . 

. ,;, Preambulo de l titulo 23P 3 
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grand conorte, e grand (olgura, aquellos contra quien dan losjuyzios de 
que se tienen por agrauiados, quando (allan alguna carrera, par que 
cuydan estorcer, 0 ampararse de aquellos de quien se agrauian. E este 
amparamiento es en quatro maneras: ca 0 es par alqada; a por pedir 
merced al Rey; 0 por entregamiento que demandan los menores, por 
razon de algund juyzio que sea dado contra ellos; 0 por querella de 
algund juyzio, que digan que (ue dado (alsamente, 0 contra aquella 
ordenada manera que el derecho manda guardar en los juyzios." Es, 
pues, toda una exposici6n de motivos. 

La apelaci6n podia interponerse contra toda sentencia definitiva, 
e incluso se podia apelar de las interlocutorias, cuando tenian fuerza de 
definitivas 0 causaban un gravamen irreparable.:!o4 

Siii.eriz:lIl5 indica la existencia de tres requisitos para que la apelaci6n 
fuera legitima, a saber: 

a. que quien la interpusiera tuviera derecho de apelar, 

b. que fuera interpuesta del juez inferior al superior, y 

c. que fuera interpuesta dentro del termino establecido por la ley. 

En cuanto al primero de los requisitos citados, diremos que 
las Part idasWJFpreceptuaban que no debian ser admitidas las apela
ciones en las causas t ramitadas contra los ladrones conocidos; revol
vedores de pueblos: forzadores 0 robadores de virgenes, viudas 0 reli
giosas; falsificadores de moneda y los que mataban a traici6n 0 con 
venen o. ;<'1 7 

Por 10 que toca al segundo requisito, se debia apelar deljuez infe r ior 
al superior inmediato, sin que quedara ninguno en medio, a menos que 

:1' )4 Ll.I0 13 Y 23.tit . 20 . P . 3.~ 13 t it 23.P.3 .y 3 .tit.lS.L.4. R.ec. Cast. EI doc
tor Alvarez cita tambie n e l capitulo 20 de la sesion 24 del Concilio de 
Trento . (Op. cit .. t IV . p 283 ) 

.) ' . J Op. cit. .. p 194 

:V1 6 1.1G.t it. 23 P .3 

'" Sil\eriz Op. cit .. p 197 
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la apelaci6n se i nterpusiera ante el rey. 308 Sin embargo, si alguien 
apelaba por error ante un juez superior distinto del competente, la 
apelaci6n era valida, pero el juez ante quien habia sido interpuesta 
debia, tal como hoy se hace , enviarla al que debia conocer de ella. :J<J9 

Termino 

El termino para interponer la apelaci6n era de cinco dias conta
dos desde que el agraviado era notificado de la sentencia de 
primera instancia. 3lO No obstante, habia algunas excepciones, como 
las sigui entes: 

a. El menor, en virtud del beneficio de restituci6n, podia apelar 
cuatro afios despues de haber llegado a la mayoria de edad.311 

b. En virtud del mismo beneficio, el fisco, las iglesias y los concejos 
pod fan apelar tambien du rante los cuatro afios siguientes al ter
mino normal. :312 

c. Si quien debia apelar se encontraba ausente por estar ocupado en 
servicio del rey 0 por causa de sus estudios, asi como si estaba 
dedicado al cultivo de la tierra, 10 mismo que al desterrado 0 preso 
no les corrfa el termino sino despues de la ausencia 0 al dejar de 
existir el impedimento, debiendo acogerse tambien al beneficio de 
restituci6n dentro de los diez dias siguientes.313 

Procedimiento 

La apelaci6n podia ser interpuesta por escrito 0 de viva voz al 
dictarse la sentencia, para 10 cual era suficiente decir "apelo". 314 Como 

308 1l8 .tit .23 .P.3. 

309 Alvarez : Op. cit ., t.IV, p . 283 . 

310 l.1.tit 18.L.4. Rec . Cast . 

ill Ll.1.2 . Y 3tit23P 3 y 8.9 . Y 10 tit 19P6 

JI 2 1l0tit19P6 

313 LIlO . Y lUit23P3 

:J14 I 22tit23P3; SiiH~riz : Op. cit .. p 196 . 
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esta in terposici6n era h echa ante el juez de primera instancia, este 
mandaba dar testimonio de la causa al apelante y Ie fijaba termino 
para que hiciera uso del recurso. Si el juez no fijaba este termino, se 
entendfa que debfa remitirse el apelante al termino lega1. 315 Una vez que 
los autos eran presentados ante el juez que debfa conocer del recurso, 
las partes eran citadas pOI' este. El recurrente presentaba enton ces 
su escrito de expresi6n de agravios contra la senten cia, del cual se daba 
t raslado a la otra parte. Al igual que en primera instancia, cada parte 
present aba dos escritos. Se conclufa, la causa er a recibida a prueba,3 16 
se hacfa publicaci6n de probanzas y se concluia para definitiva. El 
t ribunal mandaba t raer los autos y citar a las partes, y acto seguido 
dictaba sentencia, la cual era debidamente notificada a los otros su
jetos procesales. 

Efectos 

E l hecho de ser interpuesto recurso de apelaci6n producfa los 
siguientes efectos: ;); 7 

a. Exti ngufa la competencia del juez mientras era tramitado.:J18 

h. El tribunal de alzada debia recibir las pruebas que cualquiera de 
las partes aportara, diciendo que no habia conocido anteriormente 
su existenc ia. 3 1 ~j 

c. Al resolver, el tribunal de segunda instancia debia confi rmar la 
senten cia de primer grado, en cuyo caso condenaba en costas al 
a pelante, 0 mejorar dicha sentencia, en cuyo caso no se hacia 
especial condena en costas. :j2" 

:)15 L1.2 . 'y l O .t it .18 .L.4 . Ret' Cast. 

316 L4 .tit.9. L .4 . Rec. Cast. 

317 S iiH~riz : Op. cit. , p . 197 

;1 18 L26tit23P3 

;. : 9 Sin e mbargo. la 1.4 .tit.9 .L.4. Rec . Cast. dispon ia que las pruebas que fueran r e
cibidas e n grado no poclian recae r sobre los h echos ya probados en Primera Ins
tancia ; e l a bogaclo que infringia clicha norma e ra multaclo con mil maravedies . 

1. 27 .t it 23 P 3 
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3. EI Recurso de Suplicaci6n 

Los tribunales superiores representaban la persona del rey, pOl' 
10 que sus decisiones eran inapelables. Sin embargo, se podia suplicar 
de sus decisiones ante e11 0s mismos, y este era el 11amado recurso 
de suplicaci6n, que constituia la tercera instancia. En estos casos, 
seilala Alvarez,321 la primera sentencia dictada pOl' las Reales Au
diencias se 11amaba vista, y la segunda, revista. 322 

Exi stia un principio fundamental para saber en que casos era 
p rocedente la suplica: t res sentencias conformes en un mismo proceso 
cau saban ejecutoria.1 23 0 sea que, el recurso del que tratamos s610 era 
procedente si las sen tencias con formes dentro del proceso no llegaban 
a tres. 

Termino 

Este recurso debia ser interpuesto dentro de tres dias de notificada 
la sentencia in terlocutoria y dentro de di ez de notifi cada la definitiva. 3 2~ 

Procedimiento 

Una vez admitida la suplica en la Audiencia, se mandaba ent regar 
los autos al recurrente , quien presentaba su escrito de expresi6n de 
agravios, del cual se daba traslado a la ot ra parte; se conclu ia para 
prueba, si era procedente; se hacia publicaci6n de probanzas y se 
concluia para definitiva, pronullciandose, finalmente , sentenc ia .:12:; 

Efectos 

Los efectos de este recurso eran similares a los de la apelaci6n. 

' 2: Op. cit . . UV, p . 28G . 

:,2 :2 1.2.tit.19.L.4 . Rec . Cast. y 1.17 .tit.23 .P .3 . 

:{2:i L1.5 .tit 17 .: 2 .tit.19.L.4 . R,ec . Cast.; 25 .tit .23 . 'y 4 . tit .24 .P .3. 
Alvarez Op. cit . . t. IV . pp . 286-287; 
SiI'H~riz: Op. cit .. p . 198 . E ste principio excluia tambien la procede n cia de 
cualquier ot ro r ecurso . 

:'{ 2~ Ll.l . 'y 4 .tit..19 .L .4 . R,ec. Cast . 

:1£. .-, Alvarez: Op. c it .. t..I\7 . pp 28 7-288 
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Hemos concluido, de este modo, el analisis de los procesos crimi
nales que eran u t ilizados en las Indias durante el reinado de Carlos III. 
Eran muy similares a los que regian en Espaila , aunque estaban 
revestidos de ciertas caracteristicas peculiares. Estos procedimientos 
siguieron vigentes aun despues de la Independencia, y fue curioso 
que siguieran siendo empleados en America aun despu es de la en
t rada en vigor de las leyes que en Espana sust ituyeron a la Recopila 
cion y a las Partidas. Ademas, queremos destacar, como habra podido 
ser notado , que los procedimientos que en esta materia son em
pleados, 0 10 eran hasta que fueron sustituidos por otros totalmente 
ajenos a nuestra idi osincracia, esta n basados en las leyes que hemos 
ido estudiando, pOI' 10 que consideramos necesario, como arriba diji 
m os, qu e su estudio sea realizado po r todos los cursantes de Derecho 
de Iberoamerica. 

Ah ora pasaremos a tratar tres insti tuciones que ya estaban 
vigentes en el tie mpo de Carlos III, y de las cuales dos son empleaclas 
comunmente en nuestra epoca. 

K. EL INDUL TO:;26 

E I rey tenia la facultad de otorga r el perdon de ciertas penas 
impuestas en razon de algunos delitos. Est a gracia se conoda como 
indulto, y era de dos clases: 

1. General , que era concedido pOI' alguna causa de regoClJ O 
Pllblico, y 

2. Part icular, que era concedido a cielia persona por sus m eri
tos 0 servicios prestados a la m onarquia, 10 cual solia ha
cerse en el Viernes Santo. :1 ~7 

Siileriz : ;~ 8 seilala que los requisi tos formales del indulto eran que 
debia estar contenido en carta firmada pOl' el rey, escrita de mana del 

, ~~ S if1E~ l'iz : Op . cit .. pp 152-153 . 

:1"2/ 1. 2 .tit.2S .L .S Rec . Cast . .y 1.1 .tit.32.P I 

>:2-.; Op . cit . . P 153 
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escribano de camara, y firmada en el reverso por dos de los individuos 
del Supremo Consejo.329 

Si el indulto era concedido antes de la senten cia, el agraciado, 
ademas de librarse de la posible pena, conservaba sus bi enes y hono
res como hasta entonces; pero si ya habia sido sentenciado, solo se 
libraba de la pena, aun que en esto privaba la voluntad real mani
fest ada en el documento':l

:
lO 

L. EL ASILO:l:li 

EI asilo era el derecho que tenia el delincuente que se refu 
giaba en la iglesia de no ser extraido de ella por lajusticia. Obviamente 
no S 8 extendia a todos los delitos. Por bula de 25 de junio de 1591, 
Gregorio XIV restringio el numero de aquellos a los que este beneficio 
era aplicable. La Ex quo divina de Benedicto XII (8 de junio de 1725) 
excluyo ot ros clel itos. Fi nalmente, y a solicitud de Carlos III, Cle
mente XIV, por breve de 12 de septiembre de 1772, restri ngio el derecho 
de asilo a una 0 dos igl esias en cada ciudad, a eleccion del ordinario. 

Los delincuentes excluidos de este beneficio fueron los siguientes: 

1. los incendiarios y sus auxiliares y aconsejadores; 

2. los plagiarios y quienes por cartas 0 mensajeros sacaban di
n ero u otra cosa amenazando con la muerte 0 con el incendio; 

3. los envenenadores, aunque no mataran a sus victimas; 

4 . los asesinos y sus consejeros y complices aunque no mata
ran: bastaba con que la victima saliera herida; 

5. los salteadores de caminos; 

:120 Se r e fiere a l Consejo de Castilla. aU llque en las cau sas de ultrama r sus fun
ciones eran ejercidas pOl' e l COllsejo de Indias. 

: i :ill 1. 2 .t.it 32. P .7 

: ; : i~ SiiH~ riz : Op. cit., . pp . 153 - 154. 
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6. los ladrones que, valiendose de nocturnidad, sustraian cosa 0 

cantidad por la que merecieran pen a de muerte; 

7. los que fingiendose ministros de justicia entraban de noche 
a las casas y hurtaban en elias 0 violentaban las mujeres 
honestas; 

8. los que incurrian en falsedad ; 

9. los comerciantes que incurrian en quiebra fraudulenta; 

10. los que incurrian en peculado cuando el hecho merecia pena 
ordi naria; 

11. los reos de lesa majestad 0 los que hacian injuria personal a los 
ministros que tenian jurisdicci6n del rey; 

12 . los que extraian 0 mandaban extraer poria fuerza a los reos 
del asilo: 

13. los que en lugares de asilo cometian homicidios, mutilaciones 
de miembros u otros delitos que se castigaban con pena de 
sangre 0 galeras; y los que saliendo del asilo cometieran los 
mismos deIitos; 

14. los que abusaban del asilo cuando. trasladados a otra iglesia 
pOl' autoridad del obispo, delinquian de nuevo; y 

15. los taladores de campos, los herej es, los falsificadores de letras 
apost6licas, los homiciclas de caso pensado y premeditado y los 
reos de moneda falsa.:':i2 

3:3 2 Escrich e: Op. cit., p 291. donde allade a las dispo siciones emanadas de 
la autoridad apost6lica que dejamo s mencionadas las siguientes: bula de 
C le m ente XII de 10. d e e nero d e 1734: co ncordato de 1737 .y e nciclica 
de Be nedicto XIV de 20 de febre ro d e 1751. Menciona tambien las Ll.4 
.y 5 tit 1lP 1. .y las Ll.l . .y 4 .t it.4 .L.1. Nov Rec .. .y anota que toda esa 
legi s lac i6n se mand6 que fuera obse l'vada e ll las Indias par real cedula de 
9 de novie mbre de 1773 . 
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Como vemos, era este un privilegio derivado de la profunda fe de 
la Edad Media, que iba poco a poco cediendo terre no conforme la 
secularizaci6n avanzaba en el mundo. 

M. LA EXTRADICION 

La extradici6n es una instituci6n que permite que los delincuentes 
sean pedidos pOl' un pais distinto de aquel en el que cometieron el hecho 
punible , para ser juzgados de acuerdo can las leyes del primero, a bien 
que el Estado en cuyo territorio cometieron el delito soli cite a otro 
E stado su entrega para poder juzgarlos. Ya desde mucho ti empo 
antes del reinado de Carlos III Espai'la habia firmado varios tratados 
de extradici6n. Presentamos seguidamente una lista de los que 
fueron incluidos en la Nueva Recopilaci6n: 

1. 1.5.tit.1S. L. 7. Rec.: asiento de Espalia can Port ugal sabre 
entrega de los delincuentes fugitivos de un Reyno a otro. 
Don Fernando y dOlia Isa bel en Madrid par pragmati ca 
de 20 de mayo de 1499. 1. 6.tit.16.L.8. Rec.: declaraci6n 
de la anterior par don Felipe II en El Escorial par pragma
tica de 29 de junio de 1569. 

2. Carlos III pOl' real orden de 11 de abril de 1779 y cedula del 
Consej o de 13 de agosto del mismo alio mand6 observar 
los artfculos 2 . y 6. del Tratado de Amistad , Garantia 
y Comercio hecho entre SS. MM. Cat6lica y Fidelisima el 
11 de marzo de 1778 (1.5.tit.36.L.12. Nov. Rec .). Se refiere a 
los delitos de conspiraci6n en el territorio del otro Estado, 
a las concordias del tiempo del rey d on Sebastian y 
a los de falsa moneda, co ntrabandos d e extracci6n e 
introducci6n de materias absolutamente prohibidas en 
cualquiera de los dos reinos, y deserci6n de los cuerpos 
mili tares de mar a tierra, entregandose los delinquentes 
y desertores; bien que de los castigos que se hayan de im
poner a estos (litimos se exceptua la pena de muerte, a 
que no podra condenarseles, ofre ciendo ambos Monarcas 
conmutarla en otra que no sea capitap~3 

:;:;:j Es fl" ecu e nte que los tl"atados de extl"adiC'i6n que son ce lebl"a dos h oy dia incluya n 
Ja pl"o hibici6n para el Estado al cual son e ntl"egados e l 0 los cl e lincu e nt es cl e 
impon erle s la pena de mll e l"t e 
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3. 1.7.tit.16.L.8. Rec.: remisi6n de delinquentes de Castilla a 
Navarra, y de Navarra a Castilla. Don Carlos en Torquemada 
pOl' cedula de 28 de febrero de 1520.334 

4. 1.7.tit.37.L.12. Nov. Rec. : don Carlos III en San Ildefonso a 
29 de septiembre de 1765: convenio entre las dos cortes 
de Madrid y Versalles, sobre la reciproca entrega de los 
delinquentes y mal hechores que se pasen de un Reyno a 
otro . 

5. 1.8.tit.37.L.12. Nov . Rec. : don Carlos III pOl' resoluci6n a 
co nsulta de 10. y cedula del Consejo de 24 de Octubre 
de 1782: Los extrangeros delinquentes en estos reynos, 0 
infractor es de bandos Pllbli cos sean procesados y casti
gados pOl' las Justicias, sin remitirlos a sus Jueces. 32 j 

Tenem os. pues, que Espaii.a habra celebrado co nvenios de 
extradi ci6n clesde antiguo con los paises con los que era mas im
portante hace rlo: los vecinos, es decir, Portugal y Francia. En las 
Inclias, por razones geograficas, era importante el celebrado con 
Portugal. 

:1:111 No deb e extraflurn os que se est ipllie la 111utua entrega de clelincuentes entre 
Castilla y NavalTa. pues umbo s e rall r e ino s illclepenclientes. aunque ya por 
e lltollces obeclecie rall a Ull Illis m o sobe runo . 

Aunque 11 0 es ull a Il onna re fe l'e nt e propiallle nte a Ull t ratado de extraclicion. 
pOl' ella fu e e s tipulado que b extracli (' i6n n o e ra la regIa general. sino una 
conces ion excepciollal 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

1. - La administracion de justicia en las Indias se llevaba a cabo en 
forma similar a la utilizada en Espafla, pues en los casos no 
previstos por las Leyes de Indias eran las leyes vigentes en la 
P en fnsula, y especial mente la Nueva y despues la Novfsima 
Recopilacion, asf como las Partidas, las que servfan como normas 
supletorias. 

2.- La jurisdiccion era potestad del rey, pues no existfa la sepa
racion de poderes. Sin embargo, el rey la delegaba, para su ejer
cicio, en los distintos tribunales unipersonales y colegiados. 

3. - Las normas contenidas en la Recopilacion de Leyes de Indias 
referentes al modo de administrar justicia eran mucho mas seve
ras para con los jueces que las vi gentes en la actualidad. 

4.- Los procedimientos empleados en la epoca objeto de nuestro 
estudio no difieren en forma sustancial de los vi gentes hoy, por 10 
que debemos concluir que estos tienen en aquellos su origen y 
fundamento, y que no podemos conocer a fondo el Derecho sin 
acu dir al estudio de sus rakes. 

5. - Las leyes dictadas pOl' los soberanos espai101es para los reinos 
de las Indias eran, en su mayor parte, de observancia general, si 
bien algunas eran promulgadas para resolver casos concretos. 

6.- EI mas genuino espfritu de justicia informo las leyes contenidas en 
la Recopilacion de Leyes de Indias y, si bien hubo abusos, estos se 
realizaroll contraviniendo la voluntad de los soberanos, quienes 
atelldieroll siempre al bi enestar espiritual y material de sus sllbditos 
de las Illdias, confiados a el los po r el Sumo Pontlfice . 
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CAPITULO V 

GLOSARIO 

Como much os de los terminos usua1es de 1a epoca que hemos 
estudiado son practicamente desconocidos ahora, nos ha parecido bien 
inc1uir este G10sario para noticia de los lectores. El mismo esta 
organizado en orden alfabetico y nos hemos valido del Diccionario de 
Escriche como fuente principal. A di cha obra corresponden los nu
meros de pagina que citamos al concluir 10 referente a cada termino, 
salvo que indiquemos 10 contrario . 

1) Abono de Testigos era la justificacion que se hacfa de la idonei
dad y veracidad de las personas a quienes se habia recibido 
declaracion sin citacion de la parte contraria en alguna diligen
cia. y que pOl' su muerte 0 ausencia no pod ian ratificar sus decla
raciones durante el termino de prueba. Era regia general que to 
dos los testigos debian ser examinados con citacion de la parte 
contraria. Sin embargo, si 10 eran si n cumplir tal requisito (co
mo sucedia efectivamente en la fase sumarial de las causas pe
nales y aun en algunas civiles) estaban obligados a ratificar 
sus dec laraciolles durante el termino de prueban cumpl ien
dose con la citacion de parte , bajo pena de nulidad. No obstante, 
si resultaba imposible que los testigos ratificaran su decla
racion por concurrir alguna circunstancia excepcional, tal como 
su muerte 0 su ausencia "en paraje ignorado", el que los habia 
presentado tenia aLlll el recurso del abono, a cuyo fin debia 
present.ar a l juez una solicitud en la que Ie exponia que habia 
pedido que los testigos que hablan depuesto a su instancia 
si n citacion cle la parte contraria, y cnya cleclaracion se halla
ba en autos, ratificaran clicha cleclaracion , pero que, habien
close manclaclo que se efectuara tal rati ficacion y habienclo 
pasaclo el escl'ibano encargaclo de la probanza a practical' tal 
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diligencia, se habia encontrado con la novedad de que uno de 
los testigos habia muerto 0 se habia ausentado de la poblacion 
sin saberse su paradero, seglll1 constaba en las diligencias efec
tuadas para dar con el 0 de la certificacion de su entierro que 
se acompailaba, por todo 10 cual concluia suplicando al juez que 
se sirviera man dar que fuera recibida, con citacion de la parte 
co ntraria, la informacion de abono que ofrecia del testigo 
en cuestion, dando para ello comision al escribano . Una vez que el 
juez habia accedido a 10 solicitado, el interesado presentaba 
los testigos de abono, los cuales eran examinados por el escri
bano . E stos testigos debian poder afirmar que habian conocido 
de vista, trato 0 comunicacion al sujeto que era abonado; que 10 
habian tenido siempre por hombre ingenuo y fidedigno; que por 
tal habia sido reputado en el pueblo, sin que jamas hubieran 
oido cosa en cotrario, y que, en consecuencia, tenia por cierto 
que habia dicho la verdad en la declaracion qu e habia prestado 
a instancias de la parte que ahora los presentaba a ellos, por 
10 que se Ie debia dar entera fe y credito. Debian, finalmente, 
afirmar que les constaba que habfa fallecido en determinada 
fecha por haber asistido a su entie rro 0 visto su cadaver, 0 que 
se habia ausentado del pueblo en determinada epoca, ignoran
dose su paradero. 1.17.tit.32.L.12. Nov. Rec. P agina 1413. 

2) Alarde. La visita que los tribunales hacian, especialmente ell 
las vfsperas de Pascuas, de los presos, para imponerse del estado de 
sus causas y disponer el remedio de los posibles abusos de los 
alcaides y carceleros, e incluso para poner en libertad a los presos 
que no ameritaran permaneceren prision. Di ce Escriche: "Llamase 
alarde este acto por fa reuisi6n a recuento que se hace de los presos, 
yen algunas partes se denomina requisa, porque se les requiere y 
pregunta y se examinan ligeramente sus causas. " Hasta hoy siguell 
teniendo los jueces de primera instancia la obligacion de hace r la 
visita de carceles. 

Ademas, se llamaba t ambi en alarde la revista que 5e hacia de los 
asuntos pendientes en los tribunales. Pagi na 113. 

3) Alcaldes del Crimen: nombre que 5e daba a los mi ni st ros toga
dos que en las Chancillerfas y Audiencias eran los encargadas de 
canaceI' de las causas pena les y campanIan , en consecu encia, Ja 
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Sala del Crimen. Pagina 128. Como dejamos senalado en este 
trabajo, en las India s, solo las Audiencias de Mexico y Lima te
nian plazas de alcaldes del crimen, pues en las demas los oido
res conoclan indistintamente de las causas civiles y criminales. 

4) Alcalde Mayor. Escriche dice que el alcalde mayor era el juez 
de letras que ejercia la jurisdiccion ordinaria en algUn pue
blo 0 partido. Sin embargo, hace la aclaracion que en los rei
nos de la Nueva Espafla era el funcionario que gobernaba pOl' 
el rey algtlll pueblo que no era capital de provincia, aunque no 
fuera juez letrado, es decir, aunque no tuviera grado universi
tario ni estuviera recibido como abogado porIa respectiva Au
diencia. Pagina 134. 

5) Alcalde Ordinario era el funcionario que presidia los ayunta
mientos. Desde el punto de vista judicial era quien ejercia la 
jurisdiccion ordinaria en algtUl pueblo. EI cargo era de eleccion 
popular. Eseriche sei'lala que se llamaba ordinario porque el orden 
est ablecido pOl' Derecho exigia que todos los que habitaban en su 
di sh-i to aeudieran a el en sus litigios, salvo que gozaran de otro 
fuero. EI eonoeimiento de las eausas civiles y erimi nales en pri
mera instaneia eorrespondia a los alcaldes ordinarios, de oficio 0 a 
i nstancia de parte, pero con acuerdo de asesor, porque ellos no 
eran letrados. Lo relativo a estos funcionari os estaba regulado 
en real cedula de 13 de mayo de 1776 yen las leyes 9.tit.16.L.l1. 
y 9 .tit. 35.L .12. Nov. Rec. Pagina 134. 

6) Audienc ia es: a) El tribunal su perior de una 0 mas provincias, 
compuesto de mimstros togados. que representaba la persona del 
rey en la adlllini stracion de justieia; b) EI lugar destinado para 
dar audi encia, es decir el sitio 0 edi ficio en que se retlllen los jueces 
para oil' y decidir los pleitos y causas; c) Cada una de las sesiones 
del tribunal, esto es, todo el tiempo que aqll el esta formado y 
reun ido; d) EI territori o a que se extiende la jurisdiecion de 
eada Audiencia 0 t ribunaL y e) EI acto de ofr los soberanos, 
superi ores y mini stros a las personas que ti ellen negocios pe11 -
di ente s 0 pretensiones. y enterarse de las razones en que las 
apoyall. Escriche aflade el cletall e de que los regentes, minis
t ros y fis cales d e las Alldiencias ten Ian el tratamiento de 
SeflOria. E sto s tribullal es . 8.11llqll e cO llvenientemente adap-
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tados a las circullstancias contemporimeas, existen aUIl en 
Espai1a. Pagina 299. 

7) Camara del Rey. El fisco real. Fisco y camara del rey, dice 
Hugo Celso en su Repertorio, citado pOI' Escriche , SOil una misma 
cosa en sustancia. Gregorio L6pez, pOI' su parte, en la glosa 1 de 
la 1.33.tit.13.P .5. 1o apoya diciendo que nola came ram regiam idem 
esse quod (iscum. Asi que, concluye Escriche, los privilegi os, 
clerechos y penas pecuniarias que se concedian 0 apli caban por 
las leyes a la camara del rey 0 a la real camara , se elltendia que 
S8 aplicaban 0 concediall al fisco. Pagina 395. 

8) Caso de Corte se lIamaba la causa civil 0 criminal que pOl' su 
gravedad, 0 porque Ilegaba a cierta cantidad, 0 poria cali dad de 
las personas que litigaban, S8 podia radical', clesde la primera 
instanci a, en el tribunal superi or de la provin cia. quitando 
su conocimi ento al juez inferior, aunque para ella se sacara a 
los litigantes de su fuero 0 domicilio. 1.5.tit.3.P.3 y 1.9.tit.4. L.ll . 
Nov. Rec. Pagina 425 . 

9) Chancilleria es cierto tribunal superior de justicia establecido 
ant iguamen te ell la corte . y lIamado asi porque el chanciller 0 

cancill er sellaba sus prov idencias con las a rmas y sellos del Rey. 
Seguia la co rt e ambulante d e los reyes: fij 6se despu es seis 
meses cada mio de puertos aca, y otros seis de puertos al Ia. Se 
dividi6 pOl' fin ell dos partes, de las cuales una se establ eci6 en 
Val ladolid, y otra en Ciudacl Real, de donde se traslad6 a Gra
nada, conservando ambas el nombre de Chan cill erfa. ConocJan, 
cacla una en el te rritorio que se Ie asign6, en primera install cia. 
de toclos los pleitos 0 causas que en elias se introducian pOI' casos 
de corte; en segunda y te rcera intancia de todas las causas que 
iban en apelaci61l de los jueces ill feriores de los pueblos del clis
trito, y privativamente de las de hidalguia y propiedades de mayo
razgo. De su s ejecutorias no habia apelaci6n, y s610 se admitia el 
rec urso pOl' agravio 0 illju sticia notoria, y la suplicaci6n al Rey 8n 
gl'ado de mil y quinientas. La extensi6n de su competencia 
te rritorial disminuy6 cO llsiderablemente con el establ ec imien to 
de Reales Audiencias, y [ue ron suprimidas en el s igl o XIX a l se r 
e rigidas Audiencias t errit orial es en Granada y Valladolid y en 
ot ros puntas de la mOllarquia, igua les todas elIas en fa clll tacl es. 
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P agina 441. En las Indias, a causa de las grandes di stancias, las 
Reales Audiencias eran tam bien Chancill erias, pues en ellas se 
guardaba el sello real. 

10) Corregidor: magi strado, dice Escrich e, que ejercia j u r isdi ccion 
en 10 civil y en 10 cri minal en primera instancia, y t enia una 
especie de in speccion gubernati va sobre to do 10 politi co y econo
mico en los pu eblos del t errit or io que Ie estaba asignado. En 
E spaii.a los habia letrados, polit icos, tambien Ilamados de capa 
y espada, y politi cos y m il it a res . E n las Indi as 110 solfan ser letra
dos, poria qu e ad m inist raban justi cia con auxilio de asesor, 
qui en debia dictaminar sobre la causa de que se trat aba antes de 
que el cor regidor resolvi era . Pagi na 516. 

11) Desprez: voz anticuada ya e ll la epoca que estudiamos y qu e 
sign ifi ca ba desprecio. Se usaba para denotar la rebel dia de l 
acu sado que. habiendo sido Ilamado pa r edi ct os y pregones, 110 

se presen taba en el tribuna l Ll amabase desp rez esa rebel
dia pOl'qu e se supon ia que el emplaza do que no acudia despre
ciaba el edicto en el qu e Ie cit aba . POl' ese desprecio se Ie imponia 
la pena Ilamada del desprez, que en 10 anti guo era de sesenta 
maravedies y en e l siglo XVIII era ya arbi t rari a. Ptigi na 552. 

12) Esc ribano era a quel fUll cionario que estaba illvestido de fe Ptl
b lica y pod ia. en cOll st'l'uencia, au tor izar los actos que pasaban 
ante el. Los p rocesos (' ra n t ramitados pOI' eser ibanos, y estos 
se clasifi caban en : a) escr ibanos r eales. qu ienes podian ejercer 
su profesioll en lOdo el rei no. sa lvo clo nde los hu biera numera
ri m;; b) escri ballos 111l m era ri os. quienes s610 pod ian ca r tular 
ell el puebl o 0 di st r it o al que estaba n asignados, si bien con 
excl u sion de cualquie ra otro; eran Ilamados asi porqu e era n tl
mero fij o el que habia ell cada luga r ; c) esc riba ll os de concejo 
o de ayun t a mi ento, que e ra n los que estaban encargados de 
asist i l' a las juntas de esos cue rpos y de au t or iza r su s reso
luciones; y d) escri banos de c ~imara (a los que nos hemos re fr.> 
rid o en este t rabajoJ que e ra n a qu ellos que actuaball a nte los 
t ribu n ales su pe ri ores , as isti e lldo a las sal a s de las Audie n 
cias 0 de ot ro t ri bunal supremo para la Sll stanciacion de las 
cau sas. PS dec ir. pa ra recib ir los ped imen tos y expeciientes, 
da r cuenta de ell os, extender los aut os 0 dec retos y expedir los 
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despachos 0 provlslOnes que fuera ordenado para ejecutar
los. Paginas 631-634. Lo relativo a los escribanos de camara 
de las Audiencias de las Indias estaba regulaclo en el tit.23.L.2. 
de la Recopilaci6n de Leyes de Indias. 

13) Fianza carcelera 0 de carcel segura: era la obligaci6n en la 
que el fiador se constituia ante el juez de que, habiendo sido 
puesto en libertad el reo, Ie haria volver a presentarse en la car
cel siempre que Ie fuere mandado. Esta fianza no era admitida 
sino cuando el acusado no era reo de pena corporal , y era tan 
semejante a la de est ar a derecho que se confundia con ella. Las 
dos tenian por objeto que el reo no faltaban al juicio, con la dife
r encia de que la fi anza carcelera llevaba consigo la necesidad 
de presentar al reo en la carcel. Para la cita de leyes vid. infra : 
Fianza de la haz. P agina 687 . 

14) Fianza d e estar a derecho se llamaba la obligaci6n que una 
persona con t raia 0 la seguridad que daba ante el juez de que el 
reo asi sti r!a al juicio. Entre los romanos se lla maba cautio de 
judicio sisti . Esta fianza podia tener lugar tanto en los pleitos 
criminales como en los juicios civiles. Ll.17. y 19. t it .1 2.P.5 y 
1.10.t it. 29.P.7. Pagina 687. 

15) Fianza de estar a las resultas del juicio: era co nocida as! 
la obligaci6n que una persona contraia ante el juez de que, si 
el reo no pagaba 10 juzgado y sentenciado, 10 satisfarfa ella 
misma. Esta fianza es la cautio judicatum salvi del Derecho 
romano. Podia t ener lugar tanto en las causas civil es como en 
las criminales, pero nunca se extendia a las penas co rporal es, 
sino s610 a las pecuniarias, a 10 que el reo tuviera que dar 0 llacer 
y al resarcimiento de daflOs y perjuicios. Para la cita de leyes 
vid. infra: Fianza de la haz. Pagina 687. 

16) Fianza de la haz. Escriche dice que se llamaba as! a la s t res 
clases de fianzas anteriormente mencionadas, porque todas 
se constitulan en juicio ante el juez y el escribano de la causa u 
otro escribano designado por el citado juez. Las tres espec ies 
de fianzas a las que nos hemos referido no s610 t enlall lugar en 
las causas civiles, sino tambien ell las crimillales que s610 me
redall pen a peculliaria, y produefan el efecto de que el reo per-
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maneciera 0 fuera puesto en libertad. L1.17. y 18.tit .12.P.5. 
Pagina 687. 

17) F iscal era el nombre que recibfa cada uno de los abogados nom
brados pOl' el rey para promover y defender en los tribunales 
supremos y superiores los intereses del fisco y las causas pertene
cientes a la vindicta pllblica. SegUl1 la 1.12.ti t. 18.P.4. , que los 
denomina patrono del fisco , es "home que es puesto para razonar 
et defender en juyzio todas las cosas et los derechos que pertenes
cen a la camara del rey". En la Nueva Recopilaci6n fue ya 
den ominado procurador fiscal. Pagina 692. Lo referente a esta 
materia se encontraba regulado en el tit.18.L.2. de la Recopi
laci6n de Indias . 

18) Galeras: nomb re que se daba a la pena de remar en las gale ras 
del rey, la cual se imponfa a ciertos delincuentes, concretamente 
a los reos de delitos "feos y denigrat ivos que, sobre la viciosa 
cont ravenci6n de las leyes. suponen, pOI' su nat nraleza, envileci
miento y bajeza de a nimo, con tota l abandono del pundonor, 0 

pOI' el mal habito de su repetici6n excluyen la probabilidad de 
su enmienda". I. 7.tit.40.L.12. Nov . Rec. La pena de muerte , si 
se conmutaba. debia serl o poria de galeras pOI' mas 0 menos 
tiempo, el cnal no debra ser inferior ados aflOS. LI.1.2 .3.4. y 
6.tit.40.L.12. Nov. Rec. Escriche aflade que , habiendose 
extinguido la escuadra de galeras. SI? mand6, pOl' pragmatica 
de 12 de marzo de 1771, qu e los reos a qu ienes correspondiese 
la pena de servir en elias fu esen clestinados a los arsenales de 
EI Ferro!' Cadi z y Cartagena. de tal fo rma que la pena de arse
nales qued6 sllstituicla a la de galeras . I. 7.tit.40 .L.12. Nov. Rec. 
Fueron, sin embargo, restab lecidas las galeras pO I' cedula de 
16 de febrero de ~ 785 , pOl' 10 que se orden6 que de n uevo se 
destinara a sn se rvi cio a los reos que 10 merecie ran. LI.10.11. y 
12. tit.40.L.12. Nov. Rec. POI' real orden de 30 de diciembre 
de 1803 se dispnso qu e Iladie fuese condenado a galeras, pOI' 
11 0 ha ll a rse estas e ll estado de se rvir. A partir de entonces 
los t ribunales. cuando ocurria alglll1 de li to para el que estaba 
prescrita esta pella, la sllstituial1 pOI' la de trabajos con caden a 
ell minas. presidio. arsenales u obms pllb li cas. Segllll los casos . 
Pagina 731. 
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19) Homecillo u homicillo. Antiguamente era 10 mismo que 
homi cidio . Se designaba con esta palabra una pena pecunia
ria en que incurria el que, habiendo sido citado por segunda 
vez por el juez competente en virtud de que resultada ser 
reo de alglin delito, no comparecia en el juzgado y daba lugar 
a que fuera sentenciada su causa en rebeldia, de conformi
dad con 10 dispuesto en la 1.1.tit.37.L.12. Nov. Rec. Esta pena 
consistia originalmente en seiscientos maravedies , pero 
paso, co mo todas las otras penas pecuniarias establecidas 
en las leyes antiguas, a ser arbitraria, debido a la disminu
cion del valor de la moneda. Fue, finalmente, suprimida en la 
practica. Pagina 822. 

20) Infamia es la perdida 0 lesion del honor y reputacion, 0 sea el 
descredito, abominacion 0 mala fama en que cae alguno por su 
mal obrar. Proemio y 1.1.tit.6.P.7 . Puede considerarse, opina 
Escriche, como una especie de excomunion civil, porque hacia 
que el que incurria en ella fuera excluido del trato de los hombres 
de bien, quienes 10 miraban con desprecio y evitaban su so
ciedad. Podia darse de derecho (por la ley 0 por la sentencia) y de 
hecho. Por ejemplo: Era infame por la ley el abogado que hi
ciera con sus clientes el pacta de cuota litis 0 descubriera los 
secretos de su cliente, 0 el que diera consejo a la parte con
traria. Paginas 854 y 855. 

21) Maravedi. Termino procedente de la voz arabiga morabiti , 
que significa "perteneciente a los almoravides". Era el nombre 
que recibia una moneda esparlOla, efectiva unas veces y otras 
veces imaginaria, que tuvo diferentes valores y calificativos. 
De 1474 a 1848 los maravedies eran pequeilas monedas de 
cobre. Enciclopedia Espasa, t. XXXII, Paginas 1293 y 1294. 

22) Ministro de Tribunal era cualquiera de los jueces 0 magis
trados que estaban encargados de administrar justicia, deci
diendo y sentenciando los pleitos 0 causas como individuos de 
un tribunal donde votaban con los demas, esto es, como miem
bros de t ribunales colegiados. Pagina 1248. En Mexico aun se 
emplea esta denominacion para designar a los individuos de 
la Suprema Corte de Justicia. 
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23) Oidor era el ministro togado que en las Audiencias oia y senten
ciaba, como miembro del tribunal colegiado, las causas y pleitos, 
general mente civiles, que en elias se ofrecia . Sin embargo, en las 
Audiencias en que no habia alcaldes del crimen estaban tam
bien encargados los oidores de sustanciar las causas penales, 
como acontecia en la Audiencia de Guatemala. Pagina 1298.; 
1.68.tit. 15. L.2. Rec. Ind . Es interesante que observemos c6mo la 
divi sion entre los individuos de las Audiencias conforme adminis
traran justicia en 10 civil 0 en 10 penal prefiguraba ya la division 
en camaras de los tribunales supremos, la cual fue introducida 
en Guatemala en 1966. Lo referente a los oidores de las Audien
cias y Chancillerfas Reales de las Indias se encuentra normado 
en los trtulos 16. y 17 .L.2. de la Recopilacion de Leyes de Indias. 

24) Parte. Este termino era usado en el mismo sentido en que 10 
empleamos hoy, y servia para designar a cualquiera de los liti
gantes . La expresi6n "mostrarse parte" expresaba que una 
persona habia presentado pedimento al tribunal para que Ie fuera 
entregado determinado expediente, a fin de pedir, en su vista, 10 que 
Ie conviniera. Pagina 1326. 

25) Plazo. De conformidad con las Partidas se denomina asi el es
pacio de tiempo que se concede a las partes para responder y 
probar 10 expuesto y negado en juicio. Puede ser legal, judicial 
y convencional. EI objeto de los plazos 0 dilaciones, que tam
bien asi se !laman, es, seglin dice Escriche, siguiendo siempre 
el texto de las Partidas, dar tiempo a las partes para que pue
dan buscar abogados que las aconsejen, responder a las deman
das que se les hacen y bnscar y presentar testigos, instru
mentos 0 cartas, interponer y seguir apelacion y hacer 0 cum
plir 10 que el juez mande. l.1.tit.15.P.3. Este vocablo y "termino" 
eran considerados sinonimos. Pagina 1351. 

26) Probanza. Era denominada asi la averiguacion 0 prueba que 
juridicamente era hecha de alguna cosa con razones, instru
ment os 0 testigos. Pagina 1384. 

27) Procurador judicial era el que seguia un pleito a nombre de 
otro. En los consejos, chancillerias y audiencias nadie podia 
ser procurador sin la aprobacion de los mismos t ribunales . Los 
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procuradores debian prestaI' juramento de que usarian bien y 
fielmente de su oficio; no podian presentar peticiones ante escri 
banG que fuera padre, hermano, hijo 0 yerno suyo, pues en ese 
caso debia pasar la causa a otro escribano en quien no concu 
rri era tal parentesco; y no podian ponerse de acuerdo con las 
partes ni con los receptores para abreviar 0 alargar las conciu
siones, ni recibir dadivas a tal fin, so pena de privaci6n de oficio, 
del cual podfan ser despojados tambien si fueren inha.biles 0 

hicieran cosas indebidas. Los procuradores tenfan tambien pro
hibido ofrecerse a seguir y terminar los asuntos a su costa a 
cambio de cierta suma, bajo pena de cincuenta mil maravedfes 
para el fisco, en la cual incurrian ipso facto ; no podfan acordar 
con la parte a la que servfan que les proporcionara parte de 10 
que ganara en el pleito, es decir, estaba prohibido el pacta de 
cuota litis bajo pena de infamia; si hacian pacta para que les 
tocara parte del est ipendio 0 interes correspondiente a los 
abogados, debfan devolver 10 que hubieran recibido en tal concep
to y eran privados del oficio por un aflO , tit.31.L.5. Nov. Rec. 
paginas. 1387-1388. 

28) Receptor era: 

a) EI escribano que en virtud de facultad 0 comisi6n de un tribunal 
salfa a practical' diligencias judiciales. Escri che indica que el 
Consejo de Castilla tenfa antiguamente cien receptores, y 
que despues fue reducido su numero a la mitad, y que las Au
diencias t enfan tambien un numero fijo. En Espaila fueron 
suprimidas estas plazas por real orden de 1835. Pagina 1445. En 
la Recopilaci6n de Indias 10 relativo a los receptores estaba regu
lado en el tit.27.L.2. Sin embargo no debe confundirse este 
funcionario con 

b) El tesorero que recibfa los caudales. Escri che di ce que se llamaba 
receptor general el sujeto en cuyo poder ent raban todas las 
multas pOl' causas civ iles y criminales impuestas pOl' los tribu
nales superiores. Pagina 1445. Tit.25.L.2. Rec . Ind . 

29) Regente. Carlos III cre6 la plaza de Regente en las Audiencias 
por medio de las Instrucciones de Regentes de 20 de junio de 1776. 
y Escriche opina que sus funcion es era11 amilogas a las de un 
corregidor real ante los altos tribunales, actuando de interme-
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diario entre los oidores y los virreyes para impedir extralimita
ciones "entre ambos poderes tan importantes y cuyo prestigo tanto 
interesaba conservar en los virreinatos". No deja de parecernos 
extrai1a la opinion de Escriche , pues la creacion de los regentes 
obedecio mas bien a la necesidad, sentida desde mucho tiempo 
atras, de que las Audiencias, cuando despachaban asuntos 
de justicia, fueran presididas por un letrado y no por un funcio
nario "de CClpa y espada ", como normal mente 10 eran los presi
dentes de dichos tribunales en las Indias. Hemos tenido la ocasion, 
en el libro de bautizos de gente ordinaria de la Parroquia del 
Sagrario de la Catedral de Guatemala correspondiente a los 
(dtimos af10S del siglo XVII y primeros del XVIII, de ver como, en 
una partida del af10 1700, es citado uno de los oidores de la 
Audiencia, el doctor don Juan Jeronimo Duardo, como "Presidente 
de Sala" de la misma.:J:16 

30) Repartidor era la persona que en los tribunales superiores tenia 
el cargo de repartir 0 distribuir entre los relatores y escribanos 
los negocios y probanzas que debian ser desempeiiados 0 recibidos. 
Tenia la obligacion de presentar mensualmente a supervision 
del presidente el libro del repartimiento, para que viera, dice 

a:,6 Juarros (op. cit., p . 189 J, quien termino su obra poco antes de 10. independencia .. 
acaecida en 1821, dice que Carlos III "par decreta de 11 de Marzo de 1776. se 
sirui6 aumentar en todas las Audiencias dc la America la plaza de un R egente: 
mandando se hiciese instrucci6n. por la que constasen las funciones, facultades. 
y preeminencias de este empleo: la que fu e aprobada y mandada obseruar, por 
cedula de 20 de Junio del mismo ano". Seguidamente proporciona un listado 
de los regentes de la Audiencia de Guatemala . asi: 

10 . Doctor don Vicente de Herrera. caballero de 10. Orden de Carlos III. quien tomo 
posesion e n enero de 1778; 

20 Don Juan Antonio de uruilUela. caballero de la Orden de Carlos III; 
30 . Don Juan .Jose de Villalengua.Y Marfil, ministro honorario de l Supremo Consejo 

de las Indias; 
40 Don Ambros io Cerdan. caballero de la Real Orden de 10. Inmaculada Concepcio n ; 
50 Don Manuel Castillo Negrete; .Y 
Go Don Jo se Bernard o Asteguieta .y Sen'alde. caballe ro de la Real Orden de la 

Inmaculada Con cepcion . 

Al se r declarada 10. independencia. en 1821. era regente de la Audiencia el 
licenciado don Francisco de Paula Vilches, quien volvio poco despues a Espalla . 
IGo m ez Carrillo . Agustin Biografias de Presidentes riel Poder Judicial 
(1839-1892); Guatemala. 19G7 paginas . 8 y 12 1 
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Escriche, si habia habido igualdad, si los nombrados habian ido a 
diligenciar 10 que les habia sido encomendado y si habian llevado 
mas de un negocio en la comision. Pagina 1436.:137 

31) Restitucion in integrum era denominada la reintegracion 
que se hacfa a un menor 0 a otra persona que gozara de este 
privilegio de todas sus acciones y derechos. EI citado bene
ficio consistfa en que la persona que habia sido damnificada 
por alglin acto 0 contrato podia lograr que las cosas volvieran 
al estado que tenia antes de que ocurriera el hecho perjudi
cial, de tal forma que la restitucion era efecto de la resci
sion. l.1.ti t.19.P.6. y l.1.ti t .25.P.3. Las causas pOl' las que era 
conced ida la restitucion eran: la menor edad, la fuerza 0 

miedo grave, el dolo y la ausencia necesaria. 1.56.tit.5.P.5. y 
I. 7.tit.33.P. 7. Pagina 1441. 

32) Sala de Mil y Quinientas: una de las cuatro salas en que 
estaba divido el Supremo Consejo de Castilla. La Sala de Mil y 
Quinientas estaba especialmente destinada para ver los plei
tos graves en que, despes de la vista y revista (vease , para 
el significado de estos terminos, la pagina 79 de este trabajo) de 
la Chancillerfa y Audiencia en el juicio de propiedad, se supli
caba por via de agravio ante la persona del rey. Llamabase 
asi porque, para que fuera admitido este recurso, debia la parte 
que 10 interponia depositar el valor de mil quinientas do
bias castellanas 0 de cabeza, reguladas a razon de cuatro 
cientos ochenta y cinco maravedles cada una , Si ganaba el plei
to Ie eran devueltas, pero si 10 perdla eran repartidas por ter
ceras partes: una para el fisco, otra para los jueces de la Chan 
cill eria 0 Audiencia que habia dictado la sel1tencia y otra para 
la parte a cuyo favor era fallado el asunto. Se trataba, pues, 
de cuestiones de naturaleza civil. Pagina 1447 

33) Semaneria era el encargo que correspondia semanalmente 
pOl' turnos a cada uno de los miembros de los tribunales superio
res de quedarse una vez levantada la sesion para inspeccionar que 
los despachos fueran arreglados a 10 que hllbi era decidido el 
tribunal. Pagina 1451. 

\'id. infra Tasuclo]' I'epurtidor 
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34) Setenas: pena con que antiguamente se obligaba a que se pagase 
el siete tanto. Pagina 1462. 

35) Soltura: la libertad acordada pOl' el juez a alglin preso. Cuando 
el reo se hal laba en prisi 6n, dice Escriche, solia, despues de 
la confesi6n, introdu cir articulo de soltura, del cual se daba tras
lado al acusador 0 promotor fiscal para que expusiera 10 que Ie 
parecia y, sustan ciado el articulo, resolvia el juez, teniendo pre
sente que en toda causa criminal en que conforme a 10 que resul 
tara del sumario no se habia de imponer al reo pena cor poral 0 

infamatoria, habia de ser puesto en libertad bajo fianza de estar a 
derecho y de pagar juzgado y senten ciado, 0 bajo fian za car
celera, 0 ambas, 0 bajo caucion juratoria, seglin la cali dad del 
deli to 0 de la persona y de 10 mas 0 menos culpado que apa
reciera . 1.6. t it .12.L.5. Nov. Rec.; 1. 16.tit. 1.P.7. y 1.10.ti t.29 .P.7. 
Pagina 1474. Es decir que la situaci6n en que quedaba el acu 
sado debia decidirla el juez de conformidad con las constancias 
procesales. 

36) Tasador Repartidor: empleado ptiblico qu e en los tribunales 
superiores estaba encargado de tasar los derechos de los procesos 
y de repartirl os donde hubiera dos relatores 0 dos esc r ibanos de 
cama ra en cada sala . Pagina 1489. Tit.26.L.2. Rec. Ind. 

37) Termino probatorio. EI termino probato rio corda de mo
mento a momento clescle el dia de la (titima notificaci6n exclu 
sive, y si en esta notificaci6n e ra asentada la hora, empezaba 
a co noer desde esl" momenta . Seguia tambien su curso en los 
dias feriados , PUl 'S era ,onsiderado continuo, de tal manera 
que podia h acerse en elIas el examen de testigos que hu bieran 
sido juramentados en dia habil. E l inte resado podia pedir al 
juez que habili tara 0 suspendiera los dia feriados. Si en forma 
repentina ocur rfa a lguna suspension en el trabajo de los tribu
nales. las partes podian, una vez reabie rtos aquellos, solicita r 
que se declara ra que el termino habia estado en suspe n so du
rante dicho lapso de tiem po . El termi no probatorio impedfa que 
se efectuara cualquier otra diligellcia que no fuera relat iva a 
las probanzas. 1. 2.t it.15.P .3. Pagina 1492 . 

38) Tiras: de recho que se pagaba en las esc ribanfas pOl' tamar las 
part es el pleito que \'enla en Cl pelaci 6n Cl t ribunal superIO r, y que 
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era tasado pOl' el numero de hojas del expediente, dando un tanto 
pOl' cada una. Pagina 1503. 

39) Traslado: copia que se sacaba pOl' exhibicion de la escritura 
original 0 de la que hiciera sus veces, aunque no fuera la primera. 
Recibfa tambien los nombres de trasunto, ejemplar 0 testimonio 
por concuerda, y podia ser autorizado por el mismo escribano 
ante quien habia pasado la escritura 0 por otro ante quien era 
exhibido el original. En el primer caso estaba revestido de plena 
fe , aunque no traia aparejada ejecucion, pero en el segundo, en 
cambio, no hacia fe sino contra quien 10 producia, a no ser que 
fuera expedido con autoridad judicial y con citacion de la parte 
contraria, 0 que fuera comprobada, previa citacion de la otra pa rte, 
con el protocolo, pues entonces hacia fe tambien contra la otra 
parte. Pagina 1508. No debemos olvidar que en la epoca que 
hemos estudiado no existia la facilidad del papel carbon, ni mucho 
lllenos la de las fotocopias , y se actuaba siempre por medio de 
traslados. 
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