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1 Medina Peña plantea como principales actores políticos en la primera mitad del siglo XIX en México a 
la clase política civil, el ejército, el clero y los pueblos. A la clase política civil le atribuye como típica 
acción política las elecciones y la representación política. Luís Medina Peña, Invención del sistema 
político mexicano. Formas de gobierno y gobernabilidad en el siglo XIX, México, Fondo de Cultura 
Económica, 2004, pp. 227-228. Buena parte de la historiografía ha clasificado a estos congresistas 
constituyentes como liberales puros y moderados. 
2 Ibídem, p.258. 
3 María Luna Argudín, El Congreso y la política mexicana (1857-1911), México, Fondo de Cultura 
Económica –Colegio de México, 2006, p.127. 
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4 Para la autora los confederados representan la tradición de Antiguo Régimen que defiende la autonomía 
de las regiones frente a un poder central; crear una confederación significaba libertad para los estados en 
cuanto a las decisiones políticas de sus territorios por encima de los intereses nacionales.  
 
5 Luna, El Congreso, 2006, p.125 
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6 La primer medida política que tomaron las autoridades colimenses después de que fue eregido el 
territorio federal, fue la realizada por el Ayuntamiento quien decidió elevar a la villa de Colima a la 
categoría de ciudad. Esto dentro del análisis propuesto por Francois-Xavier Guerra, significó un paso a la 
modernización de la entidad puesto que en adelante la ciudad fue considerada como el lugar donde se 
tomaban las decisiones y radicaba la autoridad. Con la llegada del estado moderno, la ciudad se convirtió 
efectivamente un espació público para la política, pero donde se tomaban las decisiones de la soberanía, 
concepto este último totalmente moderno. Así dentro de este proceso de transición de lo antiguo a lo 
moderno, se creó el Territorio de Colima. Francois-Xavier Guerra, “De la política antigua a la política 
moderna: La revolución de la soberanía” F.X. Guerra y A.Lampérière (Editores), Los espacios públicos 
en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglo XVIII-XIX, México, Fondo de Cultura Económica, 
1999, pp.109-139. 
7 Ver: Laura Mancilla Suro, Colima la búsqueda de su autonomía. El papel de la oligarquía, 1786-1857, 
Morelia, Tesis de licenciatura, UMSNH, 2001. 
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8 También De la Vega contribuyó económica y personalmente a la creación de una Junta de Instrucción 
Pública para el Territorio Federal de Colima. Incluso mandó traer maestros extranjeros para que se 
encargaran de la educación y formación de nuevos profesores.  
9 Ramón R. de la Vega, por ejemplo, en 1849 viajó a los Estados Unidos a comprar maquinaria para su 
fábrica textil, pues se convirtió en un importante exportador de telas a través de los enlaces comerciales 
que eran posibles a través de Manzanillo. El caso de Manuel Álvarez es particularmente interesante. Este 
personaje durante el período del centralismo en que Colima perteneció al Departamento de Michoacán, 
tuvo serias desavenencias con el prefecto político del distrito, Nicolás Piña, quien había sido nombrado en 
dicho puesto por la mano derecha de Santa Anna, José Maria Tornel. Piña descubrió que Álvarez se 
dedicaba al contrabando del Tabaco cuando era al mismo tiempo el administrador del estanco de este 
producto, lo que llevó al colimense a quejarse del yugo de la autoridad central y a iniciar la lucha política 
por la recuperación de la autonomía del Territorio de Colima, que años mas tarde lo llevó a erigirse como 
estado. Ver: Mancilla, Colima, 2001, capítulo III. 
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10 El puerto de Colima ha sido en la historia del ese estado, uno de los argumentos mas utilizados para 
defender los intereses de la oligarquía. Así, el factor geográfico ha sido uno de los elementos 
fundamentales para explicar el desarrollo político y cultural de este territorio de México. Debido a la 
posesión de  este puerto, dentro de su territorio, Colima fue una de las primeras villas españolas fundadas 
en México; su oligarquía pudo enriquecerse a través de su comercio legal e ilegal; su circunstancia 
geográfica le permitió recibir, particularmente en tiempos de guerra, a muchos personajes importantes de 
la política nacional; permitió a su sociedad tener una mezcla interracial y cultural con sangre asiática, 
etcétera 
11 Entre otros se comunicó con los diputados Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto, Pedro Escudero y 
Echanove, Mariano Yañez, Juan A. de la Fuente, y Santos Degollado. También envió a la comisión una 
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representación argumentando las cualidades económicas y geográficas del Territorio, que lo hacían 
candidato a estado de la federación. Mancilla, Colima, 2001, pp.136-138. 
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12 Francisco Zarco, Historia del Congreso Constituyente de 1857, Facsímil de 1916, México, Instituto 
Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana-Gobierno de Puebla, 1987, pp.322-323. 
13 Cómo negar la Constitución de 1857 si esta les había otorgado el estatus de estado federal. 
14 Un autor clásico de la historiografía colimense asegura que el general Manuel Álvarez, uno de los 
principales promotores de la creación del Estado, llevaba una estrecha amistad con el cura párroco de la 
ciudad de Colima, que incluso había participado con fuertes donativos, en la reconstrucción de la iglesia 
parroquial después de su destrucción por un temblor en 1847. Ismael  Colima en su centenario 
como Estado libre y soberano. Colima, El Regional, 1958, 87-89. También se presentó el caso de dos 
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soldados pertenecientes a la Guardia Nacional que tuvieron que retractarse públicamente del juramento a 
la Constitución para poder recibir los Santos Óleos. Ibídem, p.79. 
15 Hasta antes de la apertura de sesiones del primer Congreso constituyente del Estado de Colima, las 
autoridades mantuvieron sus puestos y funciones como el de un Territorio Federal La convocatoria 
dividió al territorio en siete distritos electorales, la mayor parte de los cuales se concentraron en el 
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municipio de Colima. Ismael Aguayo, Colima en la historia de México. La Reforma, México, EDDISA, 
1973, p.77. 
16 Uno de los primeros decretos promulgados, incluso antes de nombrar a los miembros provisionales del 
Poder Judicial, fue la “Ley para castigar los robos, los hurtos, los homicidios, las heridas, las fugas, la 
embriaguez y la vagancia”. Decreto de 13 de agosto de 1857 en Colección de Leyes y Acuerdos de los 
poderes legislativo y ejecutivo del Estado de Colima, Colima, Imprenta del Gobierno, 1878, p.18. 
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17 José Silverio Núñez fue un militar jalisciense que desde muy joven combatió en la guerra contra 
Estados Unidos de Norte América. Luchó en la Revolución de Ayutla logrando el grado de General. Por 
ordenes de Parrodi, gobernador de Jalisco, llegó a Colima el 7 de septiembre de 1857 para someter a los 
asesinos del gral. Álvarez, de esta manera tomó el mando militar y civil del estado de Colima hasta el 6 
de enero siguiente. Al huir de la prisión de guerra retoma el mando del gobierno colimense del 25 de abril 
al 3 de junio de 1858. Muere el 4 de octubre de ese año, después de la batalla de Atenquique en contra de 
Miramón. Daniel Moreno, Colima y sus gobernadores (Un siglo de historia política), México, Ediciones 
Studium, 1953, pp.14-15. 
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18 Decreto número 12, Colima, 12 de octubre de 1857 en: Colección de Leyes, 1878, p.34. De hecho los 
dos personajes fungieron antes como autoridades judiciales a nivel local y federal en diferentes 
momentos. Colima siendo Territorio Federal tuvo, previo a convertirse en estado, autoridades que se 
encargaron de la segunda instancia, por lo que esta tarea no era totalmente nueva. Laura Mancilla Suro, 
Historia del Poder Judicial del Estado de Colima, 1857-2003, Colima, Poder Judicial - Gobierno del 
Estado de Colima 2004, p.8. 
19Por el territorio de Colima pasaron los dos ejércitos combatientes. Primero el liberal que venía 
escoltando los pasos del gobierno itinerante de Juárez, el cual llegó en marzo de 1858; y meses mas tarde 
el ejército conservador que estuvo en las cercanías a la capital del estado, manteniendo a la entidad en 
estado de sitio. 
20 Miguel Contreras Medellín fue un abogado jalisciense que nació en 1824. Ingresó al ejército a partir de 
la invasión norteamericana; funcionario público de Jalisco en Tribunales, jefe de la Guardia Nacional, 
secretario de gobierno, y jefe político de Guadalajara de 1856 a1858. Al unirse a Degollado, se le 
encargan los mandos civil y militar en Colima y tomó cargo de gobernador sustituto el 9 de agosto de 
1858. Disfrutó de facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso local para el arreglo de la 
administración pública. Su gestión como gobernador fue del 7 de agosto al 23 de diciembre de 1858, y de 
1 de junio a 13 de diciembre de 1859. Murió en combate el 24 de mayo de 1860. Moreno, Colima, p.18-
19. Por su parte Ricardo Palacio nació en Guadalajara en 1807 fue nombrado por Comonfort 
administrador de Aduana de Manzanillo, fungió como gobernador interino de Colima en varias ocasiones: 
de 6 de enero a 25 de abril y de junio a julio de 1858.Este personaje será retomado mas adelante en el 
capítulo III de esta tesis ya que también fue funcionario del Poder Judicial del estado. Ibídem, p.16-17. 
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21 Archivo del Municipio de Villa de Álvarez (AMVA), Caja 2, pos.6. La luz de la libertad Colima, 13 de 
agosto de 1858, tomo II, núm.36, p.4. “El ciudadano Contreras Medellín gobernador sustituto de Colima a 
los ciudadanos”.  
22 El articulo 122 indicaba lo siguiente: “Estas salas las compondrán los Ministros nombrados en segundo 
y tercer lugar, y el primero será el presidente nato del Tribunal, llevará el turno de los negocios y 
conocerá en 3ª instancia de los que en 1ª y 2ª correspondan al mismo Tribunal”. Enrique Salazar, y 
Manuel González (Comps.), Digesto Constitucional mexicano. Las constituciones del Estado de Colima, 
México, H. Congreso del Estado de Colima, 2000, p.92. Podemos intuir a partir del documento enviado 
por Camarena y otros en que solicitan licencia los magistrados días mas tarde, la composición del primer 
Tribunal de Justicia. Archivo Histórico del Estado de Colima (AHEC), Sección Supremo Tribunal de 
Justicia, Caja 5. Oficio que dirige Jesús L. Camarena al gobernador Contreras Medellín. Colima, 12 [¿?] 
de agosto de 1858. 
23 En ese sentido, Contreras Medellín no se separó de las políticas que se realizaban en otras regiones del 
país. Decretó una serie de leyes que impusieron prestamos forzosos, en especial a los bienes de la Iglesia 
o a personas pertecientes a ella.  
24 Mancilla, Historia, 2004, p.15. 
25 Daniel Larios, por ejemplo, pidió licencia a su puesto de magistrado para encargarse de la secretaria de 
gobierno, poco después moriría en batalla frente al ejército de Miramón. AHEC, Sección STJ, Caja 5. 
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“Oficio de Daniel Larios dirigido al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia”. Colima, 20 de agosto 
de 1858. 
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26 Ver cronología de gobernantes de Colima entre 1857-1860. Anexo A. 
27 También aparecieron otras publicaciones temporales, entre ellas un periódico llamado El gorro frigio. 
Aguayo, Colima en la historia, 1973, p.93. La luz de la libertad se publicó desde que Colima era 
Territorio Federal. Su principal redactor fue Luís P. Castro, un eminente liberal radical. La imprenta de 
Benito García sería la encargada de elaborarlo; llevó como epígrafe la siguiente frase de Arístides: “No 
hay suficiente oro sobre la tierra ni debajo de ella, que valga tanto como la libertad”. Los pocos 
ejemplares que existen se encuentran en el Archivo del Municipio de Villa de Álvarez, Colima. Entre los 
colaboradores relacionados con el Poder Judicial que hemos identificados se encuentran Ladislao Gaona y 
Miguel G. Castro, esto durante la etapa en que este periódico oficial del gobierno llevó ese nombre pues 
cambiara en otras ocasiones hasta que en 1867 llevó de manera definitiva el nombre Periódico Oficial del 
Estado de Colima.  
28Ver escudo que identificó al Poder Judicial desde sus inicios. Cuadro C. AMVA, Caja2, pos.8, La luz de 
la libertad, Colima, 20 de septiembre de 1858, t.II, núm. 41, “Discurso pronunciado por Luís P. Castro el 
16 de septiembre ”, p.4; AMVA, Caja 2, pos.9, La luz de la libertad, Colima, 27 de septiembre de 1858, 
t.II, núm. 42, “Noticias de los previsto para la fiesta del 27 de septiembre”, p.4; AMVA, Caja 2, pos.21, 
La luz de la libertad, Colima, 9 de septiembre de 1859, Tomo III, núm. 6,“Conformación de la Junta 
Patriótica”, p.4; AMVA, Caja 2, pos. 22, La luz de la libertad, Colima, 16 de septiembre de 1859, Tomo 
III, núm. 7, “Baile por aniversario de la Independencia”, p.4. En el decreto de José S. Núñez de 18 de 
septiembre de 1857 se nombró Benemérito en grado heroico a Manuel Álvarez. Aguayo, Colima en la 
historia, 1973, pp.108-109; AMVA, Caja 2, pos.15, La luz de la libertad, Colima, 8 de agosto de 1859, 
Tomo III, núm.2, “Decreto de Contreras Medellín. Colima, 1 de julio de 1859, en que se declara 
benemérito a Daniel Larios y se manda se realicen honras fúnebres”, p.2; Decreto de Miguel Contreras 
Medellín de 26 de noviembre de 1859 en que ordena exequias en honor a José Silverio Núñez quien 
murió en combate, Servando Ortoll, Dulces inquietudes, amargos desencantos, Los colimenses y sus 
luchas en el siglo XIX, Colima, México, CONACULTA – Gobierno del Estado de Colima- Universidad 
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de Colima, Historia General de Colima, Tomo III, 1997, p.146; Decreto de Urbano Gómez de 1 de julio 
de 1860 en que declara Benemérito a Miguel Contreras Medellín quien murió en la guerra, Ibídem, p.176.  
29 Decreto de Contreras Medellín. Colima, 6 de noviembre de 1859. Decreta la creación de un Colegio 
Civil en las instalaciones del Convento de la Merced. Ibídem, p.172; Decreto de Contreras Medellín. 
Colima, 16 de noviembre de 1859. Decreta el establecimiento del hospital civil de San Juan de Dios en el 
local que ocupaba antes el Seminario Conciliar de la ciudad. Ibídem, p.173. 
30 Decreto de Santos Degollado. Colima, 25 de junio de 1858. Sobre préstamo forzoso dirigido a Jalisco y 
Colima, a éste último le corresponde pagar 10000 pesos. AMVA, Caja 2, pos.3, La luz de la libertad, 
Colima, 1 de julio de 1858, Tomo II, No. 31, p.2, “Decreto de Miguel Contreras Medellín”. Colima, 2 de 
septiembre de 1858. Préstamo forzoso de cincuenta mil pesos para subvenir a las exigencias de la 
administración y conservación del orden público, el cual sería pagado en cuatro partes por la Iglesia, los 
industriales, los propietarios y los comerciantes respectivamente. Ibídem, pp.144-145; Decreto de Miguel 
Contreras Medellín. Colima, 16 de diciembre de 1858. Préstamo forzoso de 10000 pesos los ciudadanos 
contenidos en una lista. Ibídem, p.146; Decreto de Contreras Medellín de 10 de agosto de 1859. Pide una 
contribución mensual a los habitantes de Colima llamada "extraordinaria de Guerra". Contribución entre 
1 y 30 pesos según una junta nombrada por el gobierno de gente honrada lo indique. AMVA, Caja 2, pos. 
18 La luz de la libertad, Colima, 16 de agosto de 1859, tomo III, núm. 3, pp.1-2; Decreto de Contreras 
Medellín. Colima, 20 de agosto de 1859. Decreta que el préstamo será de 40000 pesos, adjunta una lista 
de tributarios que deberán pagar en un término de 48 horas. Ortoll, Dulces, 1997, pp.170-171; Decreto de 
Urbano Gómez. Colima, 15 de julio de 1860. Préstamo forzoso de 6000 pesos para salvar la situación 
comprometida de su gobierno. Ibídem, p.178; Decreto de Urbano Gómez. Colima, 22 de noviembre de 
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1860. Se expropian las propiedades que Obispo Barajas de San Luis Potosí tiene en Colima. Ibídem, 
p.182. 
31 AMVA, Caja 2, pos.9. La luz de la libertad, Colima, 27 de septiembre de 1858, t. II, núm. 42, p.2. 
32 Aguayo, Colima en la historia, 1973 p.89. 
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33 En ese documento aparece las firmas de: Roberto Meyer, Cónsul de Hamburgo; Bernardo Oetling , 
cónsul de Bremen; Guillermo Oetling, Cónsul de S. M. el Rey de Hannover; Enrique Motz, cónsul de 
Bélgica y vice cónsul de s. m. Dinamarqueza. AMVA, Caja 2, pos.21, La luz de la libertad, 9 de 
septiembre de 1859, Tomo III, núm. 6, p.2. 
34 Véase cuadro de gobernadores de Colima entre 1857-1882 en Anexo A. 
35 Ver Anexo A. 
36 José Miguel Romero de Solís, Breve historia de Colima, México, Colegio de México – Fondo de 
Cultura Económica, 1994, p.102. 
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37 Ver el caso de Francisco E. Trejo y Francisco N. Ramos en el desarrollo del capítulo III.  
38 La diócesis de Colima fue compuesta por las parroquias de Cuautitlán, Ejutla, Jilotlán, Pihuamo, 
Tecalitlán, Tomatlán, Tuxcacuesco, Villa de Purificación, Zapotitlán y las que quedaban dentro de su 
territorio político geográfico. Romero, Breve, 1994, p.107. 
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39 Mancilla, Historia, 2004, p.48. 
40 Ver: Ibídem.  
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41 La primera versión del trabajo colectivo de Joseph y Nugent, donde también participaron, entre otros 
Alan Knight; tomaron como punto de discusión trabajos sobre el Estado inglés hechos Philip Corrigan y 
Derek Sayer (1985); los de E. P. Thomson (1963; 1971) alrededor de la “economia moral” del pobre en 
los siglos XVIII y XIX inglés; y entre otros el trabajo de James Scott sobre el arte de la resistencia en las 
clases populares  de los dominados (1976; 1985; 1990). William Roseberry, “Hegemony and the 
Language of Contention” en: Joseph, Gilbert y Nugent, Daniel, Everyday Forms of State Formation. 
Revolution and the negotiation of rule in Modern Mexico,EUA, Duke University Press, Durbam and 
London, 1994. pp. 355-356. El libro coeditado por Nugent y Joseph fue publicado en español con el 
título: Aspectos cotidianos de la formación del Estado, México, Editorial Era, 2002. 
42 Varios de ellos han trabajado en obras colectivas que desde diferentes líneas han abordado esta 
corriente que ha combinado la historia cultural con la historia política, vale mencionar entre ellas: Cristina 
Sacristán, y Pablo Piccato, (Coordinadores) Actores, espacios y debates en la historia de la esfera pública 
en la ciudad de México, México, México, Instituto Mora –Universidad Nacional Autónoma de México – 
Instituto de Investigaciones Históricas, 2005; Raymond Buve, y Romana Falcón (Compiladores), Don 
Porfirio Presidente… Nunca omnipotente, Hallazgos, reflexiones y debates, 1876-1911, México, 
Universidad Iberoamericana, 1998; Brian Connaughton, (Edit), Poder y legitimidad en México, Siglos 
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XIX y XX, Instituciones y cultura política, México, Universidad Autónoma Metropolitana – Miguel Ángel 
Porrúa, 2003. 
43 De este autor puedo recomendar: José Elías Palti, La política del disenso y las aporías del liberalismo, 
México, FCE, 1998; y La invención de la legitimidad, México, FCE, 2005. 
44 En especial pude consultar: Peter Guardino “El carácter tumultuoso de esta gente. Los tumultos y la 
legitimidad en los pueblos oaxaqueños, 1768-1853” en Connaughton, Poder, 2003, pp. 181-208. 
45 Ver: Brian Connaughton, “El difícil juego ‘de tres dados: la ley, la opinión y las armas’ en la 
construcción del Estado mexicano, 1835-1855” en: Connaughton, Poder, 2003, pp. 339-378. 
46 De este autor me fueron útiles los siguientes trabajos: Jaime del Arenal, "La 'Escuela' mexicana de 
historia del derecho", En: Anuario Mexicano de Historia del Derecho, México, UNAM, No. XVIII, 2006, 
pp.57-76; Jaime del Arenal, "De Altamira a Grossi: Presencia de historiadores extranjeros del derecho en 
México" en: Historia mexicana, México, El Colegio de México, vol. LV, No. 220, Abril-junio 2006, pp. 
1467-1495; Jaime de Arenal, "El discurso en torno a la ley: el agotamiento de lo privado como fuente del 
derecho en el México del siglo XIX" en: Brian Connaughton, Carlos Illades, y Sonia Pérez, (coords.), 
Construcción de la legitimidad política en México en el siglo XIX, México, COLMICH-UNAM-UAM-
COLMEX, 1999; Jaime del Arenal, "Ciencia jurídica española en el México del siglo XIX" en: La 
supervivencia del derecho español en Hispanoamérica durante la época independiente, México, UNAM, 
1998, pp.31-47. 
47 María del Refugio González, "La historia y el derecho", en: Reflexiones sobre el oficio del historiador, 
México, UNAM, 1995, Pp.109-127; María del Refugio González, "La presencia del derecho indiano en 
México a través de las fuentes legales del Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia de 
Escriche, anotadas por Juan N. Rodríguez de San Miguel" en: La supervivencia del derecho español en 
Hispanoamérica durante la época independiente, México, UNAM, 1998, pp.241-275; María del Refugio 
González, "Derecho de Transición (1821-1871)" En: Memoria del IV Congreso de Historia del Derecho 
Mexicano", México, UNAM, 1986, tomo I, pp. 433-454. Obtenido en Biblioteca Jurídica Virtual del IIJ-
UNAM http://www.bibliojuridica.org/libros/2/721/29.pdf [Mayo 2008] 
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48 Si bien los trabajos de Gayol se han enfocado en particular a la justicia novohispana y sus instituciones, 
debido a una entrevista que me concedió al iniciar mi proyecto de investigación, pude acercarme a otras 
lecturas y ha realizar una nueva crítica a las fuentes bibliográficas que hasta ese momento ya había 
realizado respecto a la historia crítica del derecho.  
49 Una obra fundamental de esta autora es: Linda Arnold, Política y justicia. La Suprema Corte mexicana 
(1824-1855), México, UNAM-IIJ, 1996. Se puede consultar algunos artículos también en la bibliografía 
final de esta tesis.  
50 Alejandro Mayagoitia, “Los abogados y el Estado mexicano: Desde la Independencia hasta las grandes 
codificaciones” en: Historia de la Justicia en México, Siglos XIX y XX, México, Suprema Corte de 
Justicia, tomo I, 2005, pp.263-406. 
51 Fundamental: Paolo Grossi, Mitología jurídica de la modernidad, Madrid, Editorial Trotta, 2003. 
52 La obra clásica de Hespanha y que influyó de manera directa en la historia del derecho ha sido: Antonio 
Hespanha, Vísperas del Leviatán. Instituciones y poder político (Portugal, siglo XVII), Madrid, Taurus, 
Alfaguara,1989 
53 Maurizio Fioravanti, (Editor), El Estado Moderno en Europa. Instituciones y derecho, Madrid, Ed. 
Trotta, 2004. 
54 Bartolomé Clavero, Razón de estado, razón de individuo, razón de historia. Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1991. 
55 Francisco Tomas y Valiente, "De la administración de justicia al Poder Judicial", en: Obras Completas, 
España, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, tomo V, pp.4169-4182. 
56 Los trabajos de Carlos Garriga son fundamentales para entender la transición del antiguo orden jurídico 
al moderno. Carlos Garriga, “Orden jurídico y poder político en el Antiguo Régimen” en: Istor, Año IV, 
núm.16, Primavera del 2004, pp.13-43; Carlos Garriga, "La Recusación judicial: de derecho indiano al 
derecho mexicano", en: La supervivencia del derecho español en Hispanoamérica durante la época 
independiente, México, UNAM, 1998, pp.203-239. 
57 Víctor Tau Anzoátegui, Casuísmo y sistema. Indagaciones históricas sobre el espíritu del Derecho 
Indiano, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, 1992. 
58 Victor Gayol, Carlos Garriga, Victor Tau y Paolo Grossi me ayudaron a identificar las características 
del orden jurídico antiguo europeo e hispanoamericano, para poderlo comparar con el moderno, o 
establecer la transición hacía este.  
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59 Entiendo por actores políticos a los personajes que en determinado momento de sus vidas participan en 
las labores públicas de gobierno, y en las cuales se encargan de tomar decisiones que afectan la marcha de 
las instituciones políticas a las que pertenecen y por consiguiente influyen de manera directa en el 
desarrollo y organización de la sociedad.  
60 Los magistrados son los funcionarios judiciales, que integrando una sala, conforman un tribunal 
colegiado. Estos magistrados representan el rango más alto dentro de la estructura del Poder Judicial a 
nivel local; en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Poder Judicial de la Federación) 
actualmente se les diferencia con el nombre de: ministros. Sin embargo debemos mencionar que durante 
el siglo XIX se usaron indistintamente ambos términos, para referirse a estos jueces que en última 
instancia resolvieron los asuntos judiciales y tomaron decisiones administrativas y políticas respecto al 
funcionamiento de la institución que encabezaron.  
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61 La acepción de abogado que retomé de Jaime del Arenal y que fue utilizada en esta tesis es la de: 
“cualquier especialista autorizado por el poder político para desempeñar la ciencia del derecho en todas 
sus manifestaciones, independientemente de que litigara o no ante tribunales”. Jaime del Arenal, 
"Abogados en la ciudad de México a principios del siglo XX (La lista de Manuel Cruzado", en: Anuario 
Mexicano de Historia del Derecho, México, UNAM, No.X, 1998, p.40. 
62 Debemos entender por cultura jurídica “un subsistema de la cultura en general que se vincula al 
derecho, y que está constituido por el conjunto de maneras de pensar, de sentir y de actuar de las personas 
que se relacionan de manera constante con el sistema jurídico (operadores del derecho), así como por las 
maneras de pensar, de sentir y de actuar de las personas que se relacionan ocasionalmente con dicho 
sistema (destinatarios del derecho)”. Francisco Quiñonez, "Elementos para el análisis de la cultura 
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jurídica en México. La evolución del concepto "cultura" y su relación con el de "sistema jurídico". en: 
Historia de la Justicia en México, Siglos XIX y XX., México, Suprema Corte de Justicia, tomo II, 2005, 
p.658. 
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63 Entiendo por práctica judicial la cotidiana respuesta institucional a los conflictos que se suscitan entre 
los integrantes de una sociedad, y que tiene como escenario los distintos tribunales que el gobierno provee 
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para dirimir tales desacuerdos.  
64 Este excelente archivo digital, cuando tuve acceso a la banda ancha en Internet, me permitió trabajar 
con el periódico sin necesidad de pasar grandes estancias temporales en Colima, además que las 
herramientas de búsqueda agilizaron mis consultas.  
65 Este archivo aun cuando esta en proceso de ser rescatado, por cuestiones que yo adjudico a la suerte, 
me permitió localizar el borrador de la primera ley para la administración de justicia del estado de 
Colima. Cabe aclarar que por razones anecdóticas una buena parte de los documentos administrativos y 
judiciales del Poder Judicial aun se encuentran en el Archivo Histórico del Estado y no en el repositorio 
ubicado en la institución que los produjo, por ello fue utilizado con mas frecuencia el acervo estatal.  
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Capítulo I: Los defensores de la libertad: abogados, 
magistrados y políticos de Colima, 1857-1882. 

 

I.1 Magistrados, abogados, funcionarios 
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66 Lo más probable es que esto se debió a la falta de abogados capacitados para ocupar el cargo, así como 
los pocos recursos del erario para cubrir los sueldos de estos funcionarios.  
67 Art. 115 de la Constitución de Colima de 1857, en Salazar, Digesto, 2000, p. 91. 
68 Art. 119 de la Constitución de Colima de 1857, en Ibídem. 
69 Estos funcionarios públicos se encargaban de dirigir la administración pública en las diferentes 
prefecturas en que se dividía el Estado de Colima, esta autoridad estaba por debajo del Gobernador, pero 
por arriba de los ayuntamientos. 
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70 Art. 125 de la Constitución de Colima de 1857, en Ibídem, p. 92. 
71 Art. 117, 120 y 123 de la Constitución del Estado de Colima de 1857, en Ibídem, p. 91-92. 
72 En el periódico oficial del Estado de Colima, no aparecen los nombramientos de procuradores, así 
como tampoco en los expedientes judicial donde podemos suponer que intervenía el procurador,  aparece 
en muchas ocasiones como parte de los procesos de impartición de justicia. 
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73 Decreto s/no. de 4 de noviembre de 1859, Colección de leyes, 1878, p. 116. 
74 Decreto núm. 12 de 2 de enero de 1861, Ibídem, p. 167. 
75 Decreto s/no. de 3 de agosto de 1863, Ibídem, p. 307. 
76 Decreto núm. 187 de 24 de julio de 1879, sobre que el Ministerio Público será representado por el 
Tesorero General del Estado, Colección de leyes... 1884, p. 509. 



 
 

45 

Cuadro de magistrados en funciones de Supremo Tribunal de Justicia entre 1857-188277 
Año Mgdo. Presidente 

Sala Primera 
Magistrado 2º. 
Sala Segunda 

Magistrado           3º.   Fiscal/Procurador  
de presos y pobres 

1857 Gaspar Antonio Rocha   Ignacio de la Madrid 
1858 Jesús L. Camarena;  

Daniel Larios; Francisco 
González Rubalcaba 

Ladislao Gaona; Julián 
Estrada;  
A.M. Solórzano 

 Miguel Escoto? 

1859 Miguel González Castro L. García  Ladislao Gaona            Julián Estrada 
1860 Miguel G. Castro Juan de Dios Robles 

Martínez 
 Antonio García Pérez 

1861 Miguel González Castro 
Antonio Brizuela 

Antonio Brizuela; Ignacio 
de la Madrid 

Prisciliano Castro Justo Mendoza 

1862 Miguel G. Castro Ricardo Palacio; P.Castro  Clemente Villaseñor 
1863 Antonio Brizuela;        P. Castro Prisciliano Castro  Maximiano Ponce (*) 
1864 Miguel G. Castro Irineo Paz  Miguel Orozco 
1864/ 
1866 

Imperio. La prefectura superior política del departamento de Colima sólo tenía juzgados de 1ª. Instancia. La 
segunda instancia estaba en Guadalajara 

1867 Prisciliano Castro Miguel G. Castro  Miguel Orozco 
1868 Prisciliano Castro  Miguel G. Castro  Francisco N. Ramos  
1869 Miguel G. Castro  Fco. M. Carrión  (*) 
1870 Miguel G. Castro   (*) 
1871 Miguel G. Castro José Ma. L. Mendoza  (*) 
1872 Miguel G. Castro José L. Mendoza  (*) 
1873 Miguel G. Castro  José L. Mendoza  Juan Rojas Vértiz 
1874 Ricardo Palacio  José  L. Mendoza  (*) 
1875 Ricardo Palacio José L. Mendoza  (*) 
1876 Ricardo Palacio  José L. Mendoza; Juan 

Rojas Vértiz 
 (*) 

1877 Francisco E. Trejo Juan Rojas Vértiz  (*) 
1878 Francisco N. Ramos Francisco Marciano Carrión Juan Rojas Vértiz 

(Interino) 
(*) 

1879 Francisco N. Ramos Francisco Marciano Carrión  (*) 
1880 Francisco N. Ramos; Francisco 

Marciano Carrión 
Francisco Marciano Carrión  (*) 

1881 Juan Rojas Vértiz 
Justo Tagle 

Francisco Marciano Carrión 
Ricardo Palacio 

 (*) 

1882 Justo Tagle Ricardo Palacio Juan Rojas Vértiz 
(interino) 

(*) 

 

 

 

                                                
77 Cuadro de magistrados en funciones de Supremo Tribunal de Justicia entre 1857-1882, tomado de 
Mancilla, Historia, 2004, Anexo I, p.163. 
78 El licenciado Miguel González Castro fue paralelamente a sus funciones de magistrado, Inspector de 
Justicia e Instrucción Pública, y en este último rubro fue destacada su participación, ya que entre los años 
de 1869-1876, tiempo que duró en ese encargo, consolidó el crecimiento de la educación pública del 
Estado de Colima. Ver: Ramón León Morales, La instauración de la educación pública en Colima, 
Pugnas y conflictos, 1830-1876, Colima, Gobierno del Estado, 2003. 
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79 Arenal, “Abogados… ”, 1998, p.40. 
80 Jaime del Arenal indica que se dieron casos de abogados que ostentaron el título de licenciado, sin 
haberlo obtenido verdaderamente. Ibídem, p. 40. Podemos deducir que para entidades tan pequeñas como 
Colima, era muy difícil que los abogados ejercieran su profesión sin documentos que los legalizarán, pues 
la ley dictaba que para poder litigar, y en especial para poder ser magistrado o juez, debían ser aprobados 
ante cualquier Tribunal Superior del país, y pensando que eran un grupo reducido donde era 
extremadamente fácil conocerse entre si, trabajar de “ilegal” era casi imposible; sobre todo si tomamos en 
cuenta que ostentar la profesión era signo de estatus social y de importantes ingresos económicos. (Todo 
esto a diferencia de lo que podía suceder en una ciudad grande como la ciudad de México).  
81 Aun cuando Francisco Xavier- Guerra se refiere a la clase política del porfiriato, su análisis 
generacional inicia con los actores que les tocaron vivir  las guerras de intervención, su fecha de partida 
de nacimiento de estos hombres es la de 1830. En este sentido dice: “A la cabeza los licenciados en 
Derecho, los juristas: abogados y notarios [….] La formación jurídica es la formación polivalente por 
excelencia, la que abre todas las carreras y sobre todo las de la política. [….] … el hombre de la palabra, 
el actor indispensable en los sistemas políticos, en los que es preciso convencer y sobre todo, ‘decir’ lo 
que el ‘pueblo’, que no habla, quiere, siente o rehúsa” . Francois-Xavier Guerra México: del Antiguo 
Régimen a la Revolución 2ª edición, México, FCE, 1991, tomo I, p.65. De hecho Jaime del Arenal ha 
considerado que después de terminadas las guerras los abogados “dirigieron la política de entonces 
prácticamente sin competencia, pues el militarismo cesó, aun cuando un general gobernase el país desde 
1876, y el poder de la clerecía disminuyo notablemente”. Jaime del Arenal, “La abogacía en Michoacán, 
noticia histórica” en Relaciones, Zamora, Mich, Colegio de Michoacán, Otoño 1985, vol. VI, núm. 23, p. 
21.  



 
 

47 

.82 

 

 

                                                
82 Además de los datos biográficos que se mencionaran a lo largo de este capítulo he agregado un anexo 
con los datos que he recopilado de estos abogados. Ver Anexo C. 
83 Palti, La invención, 2005. 
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84 Bernal, Yaminel, Catálogo siglo XIX, Ficha 3737, Archivo Histórico del Municipio de Colima, 
México, http://www.casadelarchivo.gob.mx/catalogos.php, Febrero 2008 (AHMC, caja 96-A, exp. 57, 16 
ff.; Colima 9 de febrero de 1852) 
85 Ignacio de la Madrid, nació en Guadalajara el 22 de diciembre de 1811. Obtuvo el título de abogado el 
9 de mayo de 1837. Biblioteca Pública de Jalisco (BPJ), Caja 3, Exp. 102, “Expediente del examen de 
abogado del bachiller Ignacio de la Madrid”, Guadalajara, 9 de mayo de 1837. 
86 Archivo Histórico del H. Congreso del Estado de Colima (AHHCEC), Caja 1, Pos. 1, Libro de Actas de 
la Legislatura I, Libro de Actas de las sesiones del Honorable Congreso del Estado Libre de Colima de 
1857[copia del original], “Sesión extraordinaria de 13 de julio de 1861, f.486v-487r. 
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87 Por ejemplo el diputado Miguel Orozco había informado cinco días antes al Supremo Tribunal de 
Justicia “que sabía que en el archivo de gobierno estaba una parte importante del archivo del juzgado de 
distrito, y que pensó se había extraviado, pero que se acaba de dar cuenta de un comunicado del tiempo 
del gobierno de Contreras Medellín que ese archivo quedo bajo el mando de Ignacio de la Madrid y que 
actualmente no esta nada de él en el archivo de gobierno”. AHEC, Sección STJ, Caja 5, “Comunicaciones 
del gobierno en el presente meses de enero a diciembre, excepto noviembre de 1861”, Colima, 10 de julio 
de 1861. 
88 Ver con mas detalle este conflicto en el capítulo III de esta tesis.  
89 Ricardo Palacio no fue colimense de nacimiento pero llegó al lugar como administrador de la Aduana 
marítima de Manzanillo desde antes de que se erigiera el Estado, y se desarrollo profesionalmente en la 
entidad durante buena parte de su vida.  
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90 Rocha también fue administrador de rentas de papel sellado en 1850 y fiscal de imprenta en 1857. 
Bernal, Catálogo…, Ficha 3368 y 4056.  
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91 Sergio García Ávila Los estudios de derecho en Morelia y los abogados de Michoacán, Morelia, 
Michoacán, Instituto de Investigaciones Históricas –UMSNH, Facultad de Historia-UMSNH, Supremo 
Tribunal de Justicia de Michoacán, 2007, p.257. Cabe aclarar que por un breve tiempo –septiembre a 
noviembre de 1859- vivió en Colima y se encargó de la redacción del periódico oficial La luz de la 
libertad. AMVA, Caja 2, pos.28, La luz de la libertad, Colima, 9 de noviembre de 1859; AMVA, Caja 2, 
pos.29, La luz de la libertad, Colima, 25 de noviembre de 1859. En 1861 cuando regresó a la entidad 
ocuparía un encargo político de mayor relevancia: procurador de justicia; tal como se esperaba en la 
opinión pública de la entidad: “El SR. D. JUSTO MENDOZA.- Este apreciable abogado del Estado de 
Michoacán ha vuelto a fijar su residencia en esta Capital, donde seguramente ocupará uno de los mas 
importantes empleos en la administración de justicia. " AMVA, Caja 2, pos.52, La luz de la libertad, 
Colima, 28 de junio de 1861, tomo V, núm.9, p.4. 
92 Bernal, Catálogo…, Ficha 4283, (AHMC, caja 108, exp. 46, 4ff.; Colima 28 de junio de 1861). 
93 Daniel Larios llegó a Colima como secretario de gobierno del general Contreras Medellín nombrado 
gobernador interino durante el período de guerra. Al morir fue homenajeado al ser nombrado como 
benemérito del estado. AMVA, Caja 2, pos.15, La luz de la libertad, 8 de agosto de 1859, tomo III, 
núm.2, p. 1. 
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94 Contreras Medellín fue gobernador sustituto de Colima entre 1858-1860. Ver Anexo A. Ortoll, Dulces, 
1997, p. 177-178. 
95 Bernal, Catálogo…, Ficha 4235, (Caja 104-A, Exp.51, Colima, 14 de enero de 1859). 
96 AMVA, Cajas especiales 2, pos., La Luz de la Libertad, Colima, 8 de mayo de 1861, tomo V, núm.4, 
p.4. 
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97 Junto a estas halagüeñas frases se insertó la primera editorial que consignó García Pérez en el periódico 
EL Siglo XIX. Periódico Oficial del Estado de Colima, Colima, 30 de septiembre de 1869, tomo III, 
núm.39, p.7. Daniel Cosío Villegas enjuició a este personaje, al querer responder a los ataques que García 
Pérez desde la pluma hizo al Presidente Juárez. Antonio García Pérez al igual que muchos de sus 
contemporáneas esperaba que el Congreso diera solución a muchos de los problemas del país, criticando 
el poco trabajo que esta institución realizaba. Daniel Cosío Villegas, Historia Moderna de México. La 
República Restaurada. La vida política, México, Hermes, Tomo I, 1973, p.407-408. 
98 Fueron redactores del periódico oficial del estado de Colima: Justo Mendoza, Ireneo Paz y Miguel G. 
Castro; por su parte Francisco E. Trejo quién llegó a la ciudad en 1867, para quedarse, se hizo cargo de 
periódicos como La Unión Nacional, El Tiempo, La Aurora del Progreso y el Boletín oficial del 
Congreso y de los Tribunales del Estado. Otros de los que serían magistrados del Poder Judicial en 
Colima también participarían como editorialistas, ejemplo: Maximiano Ponce, Ladislao Gaona y Antonio 
García Pérez. 
99 A excepción de Miguel G. Castro y Prisciliano Castro que se establecieron definitivamente en Colima. 
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100 Aunque también a la clase política pertenecieron otros profesionistas como médicos y militares.  



 
 

56 

                                                
101 Aunque no descartamos a abogados de los otros dos grupos que también realizaron acciones 
importantes a favor de la consolidación del estado liberal: como los casos de Justo Mendoza y Jesús L. 
Camarena quienes llegarían a ser gobernadores de Michoacán y Jalisco respectivamente.  
102 Estas otras prácticas con las que intentaron legitimar y construir un estado liberal son estudiadas en los 
otros capítulos de esta tesis.  
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103 Como se verá en el capítulo III.  
104 Periódico Oficial del Estado de Colima, Colima, 11 de mayo de 1868, tomo II, núm.18, p. 5-6. 
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105 De hecho su muerte se debió a motivos políticos. Pasadas las elecciones presidenciales de 1880, fue 
asesinado afuera de su casa el 30 de junio de 1880. Hemeroteca Nacional (HN), El Siglo XIX, México, 23 
de julio de 1880, tomo 78, no.12, 628, p.2. 
106 Francisco E. Trejo pronunció discursos o poesías en las fiestas cívicas de 1864, y de 1868 a 1873. 
AMVA Caja especial 3, pos.8, La aurora del progreso, Colima, 8 de mayo de 1864, tomo I, núm.86, p.4; 
Periódico Oficial del Estado de Colima, Colima, 31 de mayo de 1868, tomo II, núm.20, p.8; Periódico 
Oficial del Estado de Colima, Colima, 27 de mayo de 1869, tomo III, núm.21; AHEC, Caja de periódicos, 
El Tiempo, Colima, 24 de septiembre  de 1871, tomo I, núm.32, p.1; Periódico Oficial del Estado de 
Colima, Colima, 3 de octubre de 1873, tomo VII, núm. 40, p.282-283. También pronunció discurso en la 
inauguración del Telégrafo en la capital, cuando era presidente del Ayuntamiento. Periódico Oficial del 
Estado de Colima, Colima, 18 de marzo de 1869, tomo III, núm.11, p. 3-5. Pronunció unas honras 
fúnebres en honor a Benito Juárez. AHEC, Sección Folletos, Caja 9, Exp. 14, Oración fúnebre a la 
memoria del C. Benito Juárez, pronunciada por el C. Lic. Francisco E. Trejo, el 14 de agosto de 1872, 
Colima, Imprenta del Gobierno, 1872. También se le asignó como orador en la fiesta de bienvenida al Sr. 
Seward, ex secretario de estado del presidente Lincoln. Periódico Oficial del Estado de Colima, Colima, 
14 de octubre de 1869, tomo III, núm.41, p.7-8. 
107 Entre otros se hizo cargo de los periódicos: La Unión Nacional; El Tiempo, La Aurora del Progreso; y 
El Interoceánico. 
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108 Francisco N. Ramos se tituló en enero de 1863 y Francisco M. Carrión en 1862. BPJ, caja 3, exp. 248, 
“Examen de abogado de Francisco N. Ramos”, Guadalajara, 26 de diciembre de 1862; BPJ, Caja 6, Exp. 
249 "Solicitud del C. Francisco M. Carrión sobre que se le examine de abogado", Guadalajara, 19 de julio 
de 1862. Creemos que Francisco E. Trejo siendo hijo de un abogado tapatío también curso sus estudios en 
la ciudad Guadalajara siendo compañeros de estos últimos; particularmente de Ramos quien fungió como 
su testigo el dia de su boda. AHEC, Sección Registro Civil, Caja 9, Libro de actas de matrimonio, “Acta 
de matrimonio de Francisco E. Trejo y Josefa Narváez”, Colima, 26 de octubre de 1867. 
109 Cosío, Daniel (Coordinador), Historia Moderna de México. La República Restaurada. La vida 
política, México, Hermes, Tomo I, 1973, p.74. 
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110 AHEC, Caja de periódicos, La Unión Nacional, Colima, 3 de julio de 1870, tomo I, núm.11, p.1-2. 
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111 Cosío, Historia Moderna, Tomo I, 1973, p.227 
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I.2 Su formación profesional y su discurso 
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112 BPJ, Caja 3, Exp. 102, “Expediente del examen de abogado del bachiller Ignacio de la Madrid”, 
Guadalajara, 9 de mayo de 1837, f.8. 
113 Junto con el se graduó Julián Estrada. 
114 BPJ, Caja 4, Exp. 163, "El Bachiller D. Juan de Dios Robles solicita ser examinado y recibido de 
abogado", Guadalajara,14 de abril de 1849. 
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115 BPJ, Caja 6, Exp.241, "El Bachiller D. Juan Rojas Vértiz solicita ser examinado y recibido de 
abogado", Guadalajara, 23 de marzo de 1861, f.14 En el mismo año se titularon Ireneo Paz, Francisco 
Marciano Carrión y Mariano de Jesús Torres.  
116 Cabe mencionar que esta concepción ya fue abordada en el capítulo II de esta tesis.  
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117 José Montes de Oca y Silva, y Ramiro Villaseñor, Historia de la Facultad de Derecho de 
Guadalajara, Guadalajara, Ediciones Cuadernos Universitarios Montes de Oca, 1953, p.32-33 
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118 Ibídem, p.42. 
119 Cabe comentar que en este trabajo solo estamos mencionando y siguiendo a aquellos magistrados que 
laboraron durante el gobierno liberal, pero no esta demás agregar que en el transcurso de un poco mas de 
dos años, en el régimen imperial, los funcionarios judiciales cambiaron a consecuencia de la desaparición 
de las instituciones republicanas y la creación del departamento imperial de Colima. Entre los años de 
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1865 y 1866 la justicia se atendió solo en primera instancia en Colima, resolviéndose asuntos también de 
Zapotlán, El Grullo, Coahuayana y Sayula, ya que estos fueron anexados políticamente al departamento 
colimenses durante estos dos años. Conocemos muy poco de los funcionarios judiciales de este momento: 
solo podemos mencionar que la segunda instancia era resuelta en el Supremo Tribunal de Justicia de 
Guadalajara presidido en esos momentos por Juan C. Fontán. AHEC, Sección Criminal, Caja 50{1864-
1865}, Colima, 30 de noviembre de 1865. “Proceso criminal contra Amado Madrigal por delito de robo” 
120 Advertimos que estas ideas serán analizadas con mas profundidad en el siguiente capítulo dedicado al 
orden jurídico y donde nos enfocaremos precisamente a aquellas ideas que se tenían alrededor de la 
administración de justicia.  
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121 AMVA, Caja 2, pos. 19, La luz de la libertad, Colima, 24 de agosto de 1859, tomo III, núm. 4, p.1. 
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122 G. Castro, Miguel, “Editorial: El 12 de julio del presente año” en: AMVA, Caja especial 3, pos.8, La 
aurora del progreso, Colima, 8 de mayo de 1864, tomo I, núm.86, p.1. 
123 AMVA, Caja especial 3, pos.8, La aurora del progreso, Colima, 8 de mayo de 1864, tomo I, núm.86, 
p.3. 
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124 Maximiano Ponce expresó su postura al respecto tanto en la prensa como en el discurso cívico que 
pronunció en la fiestas del 15 y 16 de septiembre de ese año de 1867, como se verá mas adelante.  
125 Ponce, Maximiano, “Editorial: Predicciones y coincidencias. De algunos de los principales 
acontecimientos de la República Mexicana y transacción entre el bando traidor y el partido nacional” en: 
Periódico Oficial del Estado de Colima, Colima, 2 de noviembre de 1867, tomo I, núm. 37, p.8 
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Fuentes doctrinarias y de autores 

                                                
126 AHEC, Caja de periódicos, La Unión Nacional, Colima, 17 de julio de 1870, tomo I, núm.15, p.1. 
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127 Eugenio Pelletan (1813-1884). Fue un escritor, periodista y político francés. Se relacionó con 
Lamartine. Fue electo diputado en 1863 y se unió a la oposición del régimen del Segundo Imperio. 
Destacó como un elocuente orador. Fue reelecto en 1869 y protesto en contra de la guerra con Prusia. 
También ejerció como ministro de educación. Electo en la Asamblea Nacional en febrero de 1871 y se 
convirtió en vicepresidente del Senado en 1879. En 1884 fue electo senador vitalicio. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Pelletan [Abril, 2008]. Entre algunas de sus obras –que se 
encuentran en la Biblioteca Pública Universitaria de la UMSNH- podemos citar: Histoire des trois 
journées de février (1848); Le monde marche (1858); Traité élémentaire de physique générale ef 
médicale (1829); Les rois philosophes (1858); y Les morts inconnus le pasteur du désert (1857). 
128 Gaona, Ladislao, “Discurso pronunciado el 16 de septiembre de 1863 por el C. Lic…”. en: BPJ, 
Miscelánea 164, pos. 18, Carrión, Francisco M., Discurso pronunciado la noche del 15 de septiembre de 
1863 por el Licenciado Francisco M. Carrión,  Colima, Tipografía de L. Orozco, p.15 
129 Gaona, Ladislao, “Discurso pronunciado el 16 de septiembre de 1863 por el C. Lic…”. en: BPJ, 
Miscelánea 164, pos. 18, Carrión, Francisco M., Discurso pronunciado la noche del 15 de septiembre de 
1863 por el Licenciado Francisco M. Carrión,  Colima, Tipografía de L. Orozco, p.15 
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130 Ambos plantearon su concepción de que las naciones padecieron, como los hombres, de diferentes 
etapas evolutivas y que en el caso de México, éste ya había llegado a su madurez de manera que se 
encontraba listo para disfrutar de su libertad o emancipación. Después ambos retomaron el pasado 
prehispánico, para hacerlo suyo y para explicar la hazaña del primer libertador, que fue Hidalgo. 
Continuaron con una larga disertación sobre lo que Napoleón III intentó arrebatarles y tras difíciles 
batallas lograron vencer para detener tales ambiciones. Por último, advirtieron que se debía tomar lección 
de tales hechos y finalmente terminaron desarrollando una breve pero muy interesante critica a las 
reformas constitucionales que en esos momentos a nivel federal Juárez pretendía hacer. VER ARRIBA  
131 Maximiano Ponce laboraba como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima 
en el momento que pronunció el discurso en septiembre de 1867. Francisco N. Ramos por su parte era 
juez de primera instancia, aunque en algunas ocasiones era considerado para conocer casos en segunda 
instancia. La Ley orgánica preveía en su artículo 18 que en caso de los ministros propietarios, (como se 
les llamó a los magistrados o jueces de segunda instancia que conformaban la cabeza del Poder Judicial) 
estuvieran impedidos para conocer algún asunto, éste pasaría al conocimiento de un abogado nombrado 
por el Gobierno (con probabilidad el Congreso). Artículo 18 de la Ley para la administración de justicia 
en el Estado de Colima del año de 1859, Decreto s/n de 28 de agosto de 1859 en: Mancilla, Historia, 
2004, p.202; en el caso de Francisco N. Ramos tenemos noticias que fungió como ministro en algunos 
asuntos especiales. “Estado de causas concluidas por el Supremo Tribunal de Justicia del mes de 1869” en 
Periódico Oficial del Estado de Colima, 7 de octubre de 1869, Tomo I, No.40, p.8 
132 Emmerich Vattel (1714-1767) Filosofo, diplomático y abogado de origen Suizo cuyas teorías dieron 
bases para la fundación del derecho internacional moderno y la filosofía política. Fue influenciado por 
Gottfried Leibniz y Christian von Wolff. Su obra mas famosa publicada en 1758 fue Droit des gens; ou, 
Principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains (en 
inglés, The Law of Nations or the Principles of Natural Law Applied to the Conduct and to the Affairs of 
Nations and of Sovereigns ). http://en.wikipedia.org/wiki/Emerich_de_Vattel [Abril 2008]. A pesar de 
que la obra fue escrita a mediados del siglo XVIII según lo indicado por José Antonio Caballero, su obra 
repercutió en el primer tercio del XIX, lo que permitió que llegara a manos de nuestros abogados. José 
Antonio Caballero Juárez,  “La intervención humanitaria en el siglo XIX” en: Varios, Liberad Honorem 
Sergio García Ramírez, México, IIJ-UNAM, Serie E, Tomo I, 1998, p. 163. Maximiano Ponce citó de 
esta obra el capítulo 8º, párrafo 141, libro 3º, tomo 3º, página 126; también citó capítulo 14, párrafo 177, 
libro 1º, tomo 1º, página 218. Maximiano Ponce, Discurso pronunciado en el portal “Medellín”, el 16 de 
septiembre de 1867, en conmemoración de la proclamación gloriosa de nuestra Independencia en el 
pueblo de dolores el 16 de setiembre [sic] de 1867. Por el Lic. …., Magistrado del Supremo Tribunal del 
Estado” AHEC, Folletería, Caja 9, Exp.15 , [En adelante Ponce (16/09/1867)], p.25. 
133 Jean Jacques Burlamaqui (1694-1748). Jurista suizo. Escribió Principes du droit natural (1747), y 
Principes du droit politique (1748). En su obra trató de demostrar la realidad del derecho natural 
argumentando que éste tenía su origen en Dios, la razón y el instinto moral. A su juicio el derecho 
internacional y nacional se sustentaba precisamente en el derecho natural. Sus obras tuvieron un sin fin de 
ediciones, y tuvieron un uso extendido como libro de texto. De este autor se cita el capítulo 7º, parte 2ª , 
tomo 51º, página 94, Ponce, Maximiano (15/09/1867), p.2 
134 Cesare Beccaria (1738-1794), Filósofo y político italiano. Autor de Los delitos y las penas (1764). 
Influyó en las reformas del derecho penal antiguo; entre otras cosas propuso la abolición de la pena de 
muerte y de la tortura; estaba en contra del arbitrio judicial. http://es.wikipedia.org/wiki/Cesare_Beccaria 
[abril 2008]. 
135 Pierre Louis Roederer (1754-1835). Político, economista e historiador francés. Participó activamente 
en la Revolución Francesa. Entre sus obras están: En quoi consiste la prospérité d'un pays (1787); Louis 
XII (1820); François I (1825); L'Esprit de la révolution de 1789 (1831). 
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136 Caballero, “La intervención…” , 1998, p.1. 
137 Ponce, (16-/09/1867), p. 17.  
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] 
Portada de la edicion original italiana 

Dei delitti e delle pene de Cesare Beccaria140 

                                                
138 Ibídem, p.20. 
139 Retomado del capítulo 28 de la obra de Beccaria, Maximiano Ponce agregó esta cita en su discurso 
que fue publicado. Ibídem, p.26.  
140 Obtenida en: [http://en.wikipedia.org/wiki/Cesare_Beccaria [abril 2008]. 
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141 Trejo, Francisco E. “Discurso pronunciado el 5 de mayo de 1868 por el C. Lic. …., orador nombrado 
por la Junta patriótica de esta ciudad” en: Periódico Oficial del Estado de Colima, Colima, 11 de mayo de 
1868, tomo II, núm.18, p.5. [En adelante Trejo (5/05/1868)]. 
142 Ramos, Francisco N. “Discurso pronunciado el 15 de mayo de 1868 por el C. Lic., …, orador 
nombrado por la Junta patriótica de esta Ciudad”. Periódico Oficial del Estado de Colima, Colima, 31 de 
mayo de 1868, tomo II, núm.20, p.4 [En adelante Ramos (15/05/1868)]. 
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143 Félicité Robert de Lamennais (1782-1854), Filósofo católico y teólogo francés. En su obra se puede 
observar que fue partidario de la separación de la Iglesia y el Estado. Lamennais aparece como una 
especie de revolucionario exaltado al que siguen los católicos liberales. Se le ha considerado iniciador del 
Socialismo Político. Entre sus obras se encuentran: Sobre la religión considerada en sus relaciones con el 
orden político y civil (1826); Palabras de un creyente (1834) [Esta obra fue traducida al español en 
1836]; Libro del pueblo (1837); Sobre la religión (1841). Obtenido de: 
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9licit%C3%A9_Robert_de_Lamennais [Mayo 2008]. 
144 Trejo, Francisco E. “Discurso pronunciado el 15 de mayo de 1869, por el C. Lic…., orador nombrado 
por la junta patriótica de esta capital”. Periódico Oficial del Estado de Colima, Colima, 27 de mayo de 
1869, tomo III, núm. 21, p.5. [En adelante Trejo (15/05/1869)]. 
145 La frase con la que inició su discurso Francisco E. Trejo fue “Cuando hay fe, la justa causa acaba por 
triunfar, y aquel se salva que persevera hasta el fin”, de la obra de Lamennais El dogma de los hombres 
libres: Palabras de un creyente. La edición de 1836 tiene la frase en la página 165. Ver: 
http://books.google.com.mx/books?id=KLUGAAAAQAAJ&printsec=frontcover&dq=Lamennais+el+do
gma+de+los+hombres+libres&lr=&as_brr=3 . 
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146 Cabe aclarar que este lenguaje se utilizó con mayor frecuencia en las fiestas cívicas o aniversarios 
luctuosos.  
147 Palti, La invención, 2005 
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148 Herón Pérez, "Hacia una tópica del discurso político mexicano del siglo XIX" en: Connaugton,Brian, 
Illades, Carlos y Pérez, Sonia (Coords.), Construcción de la legitimidad política en México en el siglo 
XIX,  México, COLMICH-UAM-UNAM-COLMEX, 1999, p.365 
149 Ibídem, pp.367-371 
150 Ponce, Maximiano, (16/09/1867), p.18. Acaso este fragmento nos recuerda al Credo 
151 Ibídem, p.18. Este párrafo nos remite claramente a comparar a Cristo con Hidalgo, y a pensar en la 
oración de la consagración que hace dentro del rito católico de la misa. En entrevista con el Doctor José 
Miguel Romero de Solís (junio, 2006) obtuvimos la siguiente información: Si bien las misas se dejaron de 
oficiar en latín hasta 1968, a partir del Concilio Vaticano II, se sabe que los fieles durante el siglo XIX 
usaban misales que estaban en latín y en español para poder seguir la celebración con mayor atención; 
además muchas celebraciones de otra índole se realizaban en castellano, como por ejemplo para la época 
que estamos estudiando se rezaba el rosario por las tardes, específicamente novenarios donde había 
predicación en español. Citamos tal información porque nos parece importante rescatar el hecho de que 
era precisamente este tipo de mensajes a los que estaba acostumbrado el común de los pobladores de 
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México, por lo tanto no es raro que los oradores hagan uso de este lenguaje para transmitir sus ideas con 
mayor claridad, y me atrevería a decir, legitimidad. 
152 Ramos, Francisco, (15/09/1867), p.4. 
153 Ponce, Maximiano, (16/09/1867), p.15. 
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154 Ibídem, p.17. 
155 Trejo, (5/05/1868), p.2. 
156 Trejo, Francisco E. “Discurso pronunciado el 16 de septiembre de 1873 por el Lic.,…”. en: Periódico 
Oficial del Estado de Colima, Colima, 10 de octubre de 1873, tomo VII, núm.41, p.291-292, [En adelante 
Trejo (16/09/1873)]. 
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157 Ramos,  (15/05/1868), p.3. 
158 Para hablar de los héroes de la patria usan frases como las siguientes: el 16 de septiembre es el “día 
santo de la patria”; “!Segundos mártires de nuestra independencia, Arteaga, Salazar, Pueblita, Ghilardi, 
Herrera y Cairo, Molina, Rosales, que vuestra sangre riegue el árbol santo de la libertad¡” “Pero soy 
mexicano e hijo del pueblo, y quiero acompañar con él mi regocijo, para entonar también mis cánticos 
sencillos a los heroicos triunfos de los apóstoles de la libertad mexicana”  
159 Cuando el orador se refiere a la respuesta que ha dado Francia a las acciones que emprendió contra 
México, dijo “Napoleón, nuevo Pilatos, se lava las manos para librarse de la inmensa responsabilidad que 
pesa sobre su cabeza. El mundo sin vacilar dirá sin vacilar [sic] quién fue la víctima y quién el verdugo”. 
160 Aunque también de la prensa debieron conocer parte del pasado lejano de México.  
161 Esta idea planteada por Alan Knight fue retomada en Enrique Florescano, Imágenes de la Patria, 
México, Taurus, 2005, p.154. 
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164

                                                
162 BPJ, Miscelánea 164, pos. 18, Carrión, Francisco M., Discurso pronunciado la noche del 15 de 
septiembre de 1863 por el Licenciado Francisco M. Carrión, Colima, Tipografía de L. Orozco, p.6 [En 
adelante Carrión (15/09/1863)]. 
163 Ibíedem, p.7. 
164 Maximiano Ponce indica en su nota número 2, que utilizó el Ensayo histórico de Zavala en su tomo 
primero, capítulo segundo, página 41. También compara la conquista de México con la que se hizo de 
América del Norte y de Grecia. Ponce, (16/09/1867), p.24. Evelia Trejo menciona a Lorenzo de Zavala 
como uno de los pilares en los que se construyó la conciencia histórica nacional mexicana. Evelia Trejo, 
“Lorenzo de Zavala en el uso de la palabra” en: Revista Estudios de Historia Moderna y Contemporánea 
de México, México, UNAM, vol.20, Julio- Diciembre de 2000, pp. 41-66. Al ser nuestros discursistas 
lectores, pero además transmisores de esta historia elaborada por Zavala, indirectamente (como se 
construye la conciencia histórica en muchas ocasiones) participaron en esta construcción de una 
conciencia histórica nacional.  
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165 Ponce, (16/09/1867), p. 17. 
166 Ramos, (15/09/1867), p.2. 
167 Ibídem, p.1. 
168 Al referirse a la nación Ramos  dice: “…ignorante de los derechos de qué por tanto tiempo había sido 
privada, careciendo de los elementos necesarios para constituirse por si mismo y teniendo en su seno 
elementos verdaderamente repulsivos, era natural que todo en ella fuera inestable; le era preciso pasar por 
el crisol de la guerra civil y hacer la reforma para destruir uno a uno todos esos enemigos encarnados en 
su propia naturaleza”. Ibídem, p. 3. 
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169 Ponce, (16/09/1867), p.17. 
170 Trejo, (16/09/1873), p.291. 
171 Ibídem. 
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172 Conocemos a través de algunas referencias que a Colima llegaron –entre muchos más- publicaciones 
nacionales como: El Monitor Republicano, El Siglo XIX, y Temps de París. Solo por nombrar un ejemplo 
en 1871 el periódico El Tiempo que se publicaba en Colima bajo el cuidado de Francisco E. Trejo 
recurrentemente citaba la lista de la prensa de otras localidades que llegaban a la ciudad; el 17 de abril de 
1871 indicó haber recibido: La Convención, el Titiritero y La Disciplina de Guadalajara; EL Chisgarabís 
de Zacatecas; El Demócrata de Monterrey; El Ferrocarril, El Propagador Homeopático, La 
Reconstrucción y La Revista Universal, de México; El Papaloapan, de Tlacotalpam; El Semanario del 
Comercio, de Tampico. AHEC, Caja de periódicos, El Tiempo, Colima, 17 de abril de 1871, tomo I, 
núm.18, p.4. Estas listas cambiaban con el paso de las semanas. Francisco E. Trejo indicaba cada semana 
las publicaciones que le llegaban y las que ya no recibía. Ejemplo: “Al Ferrocarril, Propagador 
homeopático y Revista Universal ya hemos estado remitiendo nuestra publicación; a los demás, después 
de saludarle cordialmente, les manifestamos que desde hoy queda establecido el cambio”. AHEC, Caja de 
periódicos, El Tiempo, Colima, 17 de abril de 1871, tomo I, núm.18, p.4. 
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173 Ortoll, Dulces, 1997, pp.253-317. Este autor menciona en su trabajo la existencia de las casas 
comerciales en Manzanillo, y las quejas de algunos cónsules norteamericanos sobre la lejanía de la 
aduana, sin un medio como el ferrocarril que ayudara a transportar las mercancías.  
174 Pensamos que la misma información se convirtió en una mercancía importante en aquellos años, de 
manera que la elite colimense tuvo acceso a ese producto, antes de que se distribuyera al interior del país. 
De esta misma situación geográfica se desprende la preocupación del gobierno de Juárez por cuidar sus 
puertos, en algún momento más que resguardar Guadalajara, las guardias nacionales se ocuparon de 
defender las barrancas que permitían el paso a Colima, pero evidentemente a su puerto.  
175 Por ejemplo, Francisco M. Carrión y Ladislao Gaona en sus discursos septembrinos de 1863 hacen 
referencia de las batallas de Pallestro, Magenta y Solferino de 30 de mayo, 4 y 24 de junio de 1859 
respectivamente. 
176 Trejo, (50/05/1868), pp.3-4. 
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177 Periódico Oficial del Estado de Colima, Colima, 18 de marzo de 1869, tomo III, núm.11, p.5-6. 
178 Ocasionalmente también he encontrado expresiones que relaciono también con la masonería. Por 
ejemplo: “la majestad del astro-rey alumbra un cuadro de brillante hermosura, los densos nubarrones que 
enlutaran el solio del Eterno, desaparecerán al soplo de un viento vivificante y bienhechor”, Trejo, 
(16/09/1873), p.282. 



 
 

90 

Imagen B. Rúbrica de Maximiano Ponce Imagen C. Rúbrica de Francisco E. Trejo  

                                                
179 Trejo, Francisco E. Oración fúnebre a la memoria del C. Benito Juárez, pronunciada por el C. Lic. …, 
el 14 de agosto de 1872, Colima, Imprenta del Gobierno, 1872, p.4, [En adelante Trejo (14/08/1872)] 
180 Ibídem, p.16. 
181 Francisco E. Trejo firmaba con el símbolo del compás, y Maximiano Ponce con la del gorro frigio y 
dos letras asociadas a lo que creo es el tipo de rito al que perteneció. Ver imágenes: B y C. 
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182 Esta abreviatura masónica significa: hermano. 
183 El título de esta publicación fue: La Tolerancia. AHEC, Caja de periódicos, La Unión Nacional, 
Colima, 17 de julio de 1870, tomo I, núm.15, p.2. 
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I.3 Las redes de poder 
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184 Annick Lempérière, “La formación de las elites liberales en el México del siglo XIX: Instituto de 
Ciencias y Artes del estado de Oaxaca” en: Secuencias, México, Instituto Mora, Nueva época, núm. 30, 
sep- dic 1994, p.59. 
185 He descubierto por cierto, al margen de lo que se puede demostrar empíricamente, que en la práctica 
cotidiana del poder la suerte y las coincidencias tienen mucho que ver, más de lo que cualquier científico 
social ha considerado. 
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186 Gracias a correspondencia de Ignacio Vallarta tengo conocimiento de la estrecha amistad que éste tuvo 
con Juan Robles Martínez; y que ambos compartieron una amistad con Jesús L. Camarena y Urbano 
Gómez, por cierto todos ellos debieron ser contemporáneos en sus estudios y prácticas profesionales en la 
ciudad de Guadalajara según lo intuimos por las fechas en que se titularon como abogados. Manuel 
González Oropeza, Ignacio Luís Vallarta, Hombre y funcionario, Textos inéditos, México, Suprema Corte 
de Justicia, tomo I, 1993.[Consultado en: Biblioteca Jurídica Virtual –IIJ – UNAM, 
http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=752 , abril 2008]. 
187 Ver año de titulación en Anexo C y D. 
188 Las cartas revelan que Juan Robles Martínez se hizo de muchos encargos particulares de Vallarta en la 
ciudad de Guadalajara; que Jesús L. Camarena ya como gobernador de Jalisco mantenía comunicación 
con Ignacio Vallarta, y en ella comentaban sobre su amistad con Urbano Gómez y el mismo Robles 
Martínez. Ibídem. 
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189 AHEC, Sección Registro Civil, Caja 18, Libro de 1864, “Acta de matrimonio de Miguel G. Castro con 
Manuela Cárdenas”, Colima, 14 de mayo de 1864, f.39-39r. 
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190 Sugiero que se vean las fechas en que se titularon en el Anexo C y D. 
191 Francisco E. Trejo se casó con una hija de un comerciante originario de Tepic por lo que no considero 
que su boda representara lazos importantes directos con la oligarquía colimense. AHEC, Sección Registro 
Civil, Caja 9, Libro de 1867, Colima, 27 de octubre de 1867, pp.61-62. Por su parte Francisco N. Ramos 
se casó con Margarita Sánchez Aldana, vecina del pueblo de Tonila, Jalisco en marzo de 1869, AHEC, 
Sección Registro Civil, Caja 9, Libro de 1869, Colima, 23 de marzo de 1869, pp.53-54, 58-59. 
192 Telégrafo enviado por Francisco E. Trejo a Ignacio Vallarta, Periódico Oficial del Estado de Colima, 
Colima, 18 de marzo de 1869, tomo III, núm.11, p.3. 
193 AHEC, Caja de periódicos, La Unión Nacional, Colima, 3 de julio de 1870, tomo I, núm.11, p.1-2. 
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Capítulo II: Ideas y marco jurídico en torno a la administración 
de justicia 

 

II.1: Ideas en torno a la administración de justicia 
 

                                                
194 Tanto el texto de la Constitución federal de 1857 como las Cartas particulares de los estados de la 
República establecieron que eran tres los poderes en que se dividía el Estado y cada uno de ellos debían 
estar a cargo de diferentes individuos. Sin embargo se presentaron algunas excepciones como en Tlaxcala 
donde se erigió al Ayuntamiento como un cuarto poder, o en otras entidades en que se consideró la 
creación del poder electoral. 
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195 Para ver mas sobre el tema recomiendo: Paolo Grossi, Mitología jurídica de la modernidad, Madrid, 
Editorial Trotta, 2003. También puede ser útil para entender el orden jurídico medieval que en cierta 
medida sobrevivió en la práctica novohispana: Grossi, El orden, 1996. 
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196Para entender con más profundidad la administración de justicia en el llamado Antiguo Régimen 
recomendamos trabajos clásicos como: Grossi, El orden…, 1996; Tau, Casuísmo…, 1992. También 
resulta interesante leer para introducirse en el tema los artículos de: Garriga, “Orden…”, 2004, pp.13-43; 
y Jorge Traslosheros, “Orden judicial y herencia medieval en la Nueva España” en Historia Mexicana, 
México, El Colegio de México, abril-junio 2006, núm.220, pp.1105-1138. 
197 Respecto a este tema se puede profundizar en los trabajos de: Jesús Vallejo, “Acerca del fruto del árbol 
de los jueces. Escenarios de la Justicia en la cultura del Ius Commune” en Liborio L. Hierro y  Francisco 
J. Laporta (Editores), La justicia en el Derecho Privado y en el Derecho Público, Madrid, Universidad 
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Autónoma de Madrid- Boletín Oficial del Estado, 1998, pp.19-40; Tau Anzoátegui, Casuismo.., 1992, 
(Capítulo VIII), pp.481-563. 
198 En términos modernos del derecho, los asuntos civiles o privados fueron resueltos con normas 
emanadas de la propia sociedad. 
199 Recordemos que durante el antiguo orden jurídico los individuos eran considerados por los 
impartidotes de la justicia a partir de la corporación a la que socialmente pertenecían; ya fuera como 
miembros de las corporaciones mineras, de comerciantes, de la Iglesia, de indios, de las milicias u otras, 
el trato y los privilegios que gozaban los otorgaba precisamente su pertenencia a dichos grupos sociales. 
Estar fuera de ellas prácticamente significaba estar fuera de la sociedad, de sus derechos y sus 
obligaciones.  
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200 Para ampliar sobre este tema ver: Jaime de Arenal, "El discurso…”, 1999, pp.303-322 
201 Ibídem, pp.306-307. 
202 Ibídem, p.308. 
203 No solo se referían al gobierno colonial, sino también a la dictadura de Santa Ana.  



104 
 

                                                
204 González, "La presencia…”, 1998, p.249. 
205 De alguna manera estos puntos que analizaremos tienen relación con aspectos que Tomás y Valiente 
reconoce como importantes para poder observar el transito hacia la conformación del Poder Judicial en el 
Estado Moderno. Este autor considera tres aspectos: la nueva justicia, el nuevo modelo de juez, y el 
nuevo modelo de potestad/poder judicial. Francisco Tomas y Valiente, "De la administración de justicia 
al Poder Judicial", en: Obras Completas, España, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1997, 
tomo V, pp.4169-4182. Aunque cabe aclarar que las fuentes directas de la época nos han mostrado el 
camino por el cual podemos identificar lo que en ese tiempo se pensaba alrededor del papel del Poder 
Judicial en la construcción de una nación. 
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206 González, Ma. del Refugio, "Derecho de Transición (1821-1871)" En: Memoria del IV Congreso de 
Historia del Derecho Mexicano, México, UNAM, 1986, tomo I, p. 435. Obtenido en Biblioteca Jurídica 
Virtual del IIJ-UNAM http://www.bibliojuridica.org/libros/2/721/29.pdf [Mayo 2008]. 
207 La autora considera que la transición amplia se dio desde el siglo XVIII y la restringida a partir de la 
promulgación Código civil para el distrito y territorios federales de1871.Ibídem, p.435-436. 
208 Ibídem, p. 437. 
209Biblioteca del Instituto de Investigaciones Históricas de la UMSNH (BIIH-UMSNH), Fondo 
Reservado, Pos. 213 Florentino Mercado, Libro de los códigos o prenociones sintéticas de codificación, 
romana, canónica, española y mexicana. México, Imprenta de Vicente G. Torres, 1857. 
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210Entre las obras que intentaron sistematizar o dar orden al derecho heredado y que se difundieron 
ampliamente se encontraban: José María Álvarez, Instituciones del Derecho Real de Castilla e Indias, 
México, 1818; Eugenio de Tapia, Febrero Mejicano, México, Imprenta de Anastasio de la Pascua, 1834; 
Joaquín Escriche, Diccionario razonado de legislación civil, penal, comercial y forense con citas del 
derecho, notas y adiciones por el licenciado Juan Rodríguez de San Miguel, México, Ofician del Galván 
a cargo de Arévalo, 1837; Juan N. Rodríguez de San Miguel, Pandectas hispano-mexicanas, México, 
Librería de J. F. Rosa,  ; Sala Mexicano o sea la Ilustración al Derecho Real de España que escribió el 
doctor Don Juan Sala…, México, Ignacio Cumplido, 1845; Blas José Gutiérrez, Nuevo código de la 
reforma. Leyes de Reforma. Colección de disposiciones que se conocen con este nombre, publicadas 
desde el año de 1855 al de 1868. México,  Tomo III, Imprenta de El Constitucionalista, 1869; Mariano 
Galván Rivera, Curia Filipica Mexicana. Obra completa de práctica forense. En la que se trata de los 
procedimientos de todos los juicios, ya ordinarios, ya extraordinarios y sumarios, y de todos los 
tribunales existentes en la República, tanto comunes como privativos y privilegiados. Conteniendo 
además un tratado integro de la jurisprudencia mercantil, México, Imprenta de Juan R. Navarro, 1850 
211 Jaime del Arenal considera que la obra de este autor representa un ejemplo de la supervivencia del 
derecho español en México del siglo XIX. Arenal, "Ciencia jurídica…”, 1998, p.39. 
212Mercado, Libro de.., 1857, p.49. 
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213 Jaime del Arenal considera a la obra de Jacinto Pallares como una prueba del triunfo del absolutismo 
legalista. Arenal, “Ciencia jurídica…” , 1998, p.41. 
214Jacinto Pallares, El Poder Judicial o tratado completo de la organización, competencia y 
procedimiento de los tribunales de la república mexicana, México, Imprenta del Comercio de Nabor 
Chávez, 1874 [Facsimilar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2002], pp.7-8. 
215 Ibídem, p.9. 
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216 Archivo Histórico del Estado de Colima (AHEC), Caja de periódicos, El Tiempo, Colima, 24 de 
septiembre de 1871, tomo I, núm.32, p.1-2. Las negritas que se utilicen en la citas de aquí en adelante son 
mías.  
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217 BPJ, Miscelánea 555, pos. 4, Camarena, Jesús L., Daniel Pérez Lete e Ignacio L. Vallarta, Discursos 
leídos en el Solemne Acto de Recepción del Poder Ejecutivo del Estado. Guadalajara. Tip. de S. Banda, 
1875, p.4-5. 
218AHEC, Caja de periódicos, La Unión Nacional, Colima, 17 de julio de 1870, tomo I, núm.15, p.1. Hay 
que considerar que por motivo de los diversos levantamientos políticos en el país después de y durante la 
guerra de intervención se consideró en varias ocasiones otorgar poderes extraordinarios tanto al 
presidente Juárez como a Lerdo de Tejada, poderes que suspendieron temporalmente las garantías 
individuales y permitieron al Ejecutivo invadir esferas judiciales y legislativas. A esto Cosío Villegas 
llamó: relajamiento constitucional. Daniel Cosío Villegas, Historia Moderna, Tomo I, 1973. 
219 AHEC, Caja de periódicos, La Unión Nacional, Colima, 14 de agosto de 1870, tomo I, núm.17, p.1. 
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220 Periódico Oficial del Estado de Colima, Colima, 31 de marzo de 1870, tomo IV, núm. 13, p. 97-98. 
221 Ver cita número 10. 



111 
 

                                                
222 Carrión, (15/091863), pp.3-7.  
223 Trejo, Francisco E., “Editorial” en: AMVA [Caja especial 3, pos.8], La aurora del progreso, Colima, 
8 de mayo de 1864, tomo I, núm.86, p.3.  
224 Estas ideas sobre la igualdad ante la Ley tuvieron sus contradicciones en la práctica como se verá en el 
capítulo III.  
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225 González Castro, Miguel, “Ley de 12 de julio del presente año” en: AMVA, Caja 2, pos. 19, La luz de 
la libertad, Colima, 24 de agosto de 1859, tomo III, núm. 4, p. 1. 
226 Trejo, Francisco E., “Los Extranjeros” en: AHEC, Caja de periódicos, La Unión Nacional, Colima, 2 
de octubre de 1870, tomo I, núm.22, p. 1. 
227 Ver el capítulo II de esta tesis donde se comprueba que Beccaria fue un libro consultado por los 
abogados de esta época, a pesar de que su obra provenía de fines del siglo XVIII. 
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228 Carrión, (15/09/1863), p. 6. 
229 Ramos, (15/05/1868), p. 7. 
230 Hernández Díaz, Jaime, "Tribunales de justicia y práctica judicial en la transición jurídica de 
Michoacán: 1824-1840" en: Anuario Mexicano de Historia del Derecho, México, UNAM, vol. XVIII, 
2006, pp. 318-324. 
231 “Ley de 28 de febrero de 1861 decretada por el presidente Benito Juárez” AMVA, Caja 2, pos.41, La 
Luz de la Libertad, Colima, 23 de marzo de 1861, tomo IV, núm.30 
232 Ver la sentencia del magistrado Ladislao Gaona, p.185. 
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233 AMVA, Caja 2, pos. 18, “Editorial: Administración de Justicia” en : La luz de la libertad, Colima, 16 
de agosto de 1859, tomo III,  núm. 3, pp.1. 
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234Periódico Oficial del Estado de Colima, Colima, 9 de febrero de 1867, tomo I, núm. 1 
235 García Pérez, Antonio, “Los Sabios” en: Periódico Oficial del Estado de Colima, Colima, 30 de 
septiembre de 1869, tomo III, núm.39, p.7 
236 Ibídem. 
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237 AHEC, Boletín oficial del Congreso y de los Tribunales del Estado, 23 de mayo de 1878, Tomo I, 
núm. 1, p. 3. 
238Francisco E. Trejo “Editorial: Exigencias públicas, AHEC, Caja de periódicos, La Unión Nacional, 
Colima, 7 de agosto de 1870, tomo I, núm.16. 
239Sesión del día 23 de abril de 1878, AHEC, Caja de periódicos, Boletín oficial del Congreso y de los 
Tribunales del Estado, Colima, 6 de junio de 1878,  Tomo I, No.3, p.3. 
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240Mercado, Libro de los códigos, 1857, p.31 
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241 Ibídem, p.18. 
242Ibídem, pp.33-34. 
243 Al respecto recomiendo una obra antes citada: Arenal, “El discurso …”, 1999. 
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244“Sentencia del juzgado de 2ª instancia a cargo de Francisco González Rubalcaba, de fecha de 14 de 
julio de 1858,” AMVA, Caja 2, pos.5, La luz de la libertad, Colima, 6 de agosto de 1858, Tomo II, no. 
35, p.1 
245 Además de la división de poderes las leyes mexicanas utilizaron la institución jurídica de la 
recusación, la cual como veremos mas adelante pretendía también garantizar la imparcialidad en las 
sentencias judiciales.  
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246Francisco O'Reilly, (Sobre la ignorancia e ineptitud de los jueces de México. Año de 1866) .s.p.i., 
Biblioteca Pública de Jalisco (BPJ), Miscelánea 633, pos.5, p.1 [En adelante O’Reilly (1866)].  
247Ibídem, p.2-3. 
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248Periódico Oficial del Estado de Colima, Colima, 9 de febrero de 1867, tomo I, núm. 1, p.1. 
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249“Bando de Contreras Medellín de 9 de agosto de 1858”, AMVA, Caja 2, pos.6, La luz de la libertad, 
Colima, 13 de agosto de 1858, tomo II, núm.36, p.4. 
250Carrión, (15/09/1863), p.7-8. 
251 Trejo, (15/05/1869), p.6. 
252 Trejo, Francisco E. “Editorial: Principios y personas” en: AHEC, Caja de periódicos, La Unión 
Nacional, Colima, 29 de mayo de 1870, tomo I, núm.6, p.2. 
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253AHEC, Caja de periódicos, El Tiempo, Colima, 13 de agosto de 1871, tomo I, núm.27, p.1 
254BPJ, Miscelánea 555, pos. 4,  “Discurso leído ante la H. Legislatura por el Lic. Jesús L. Camarena al 
hacer protesta de ley” en: Camarena, Jesús L., Daniel Pérez Lete e Ignacio L. Vallarta, Discursos leídos 
en el Solemne Acto de Recepción del Poder Ejecutivo del Estado. Guadalajara. Tip. de S. Banda, 1875, 
BPJ, Miscelánea 555, pos. 4, p.5 
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II.2: Marco jurídico de la administración de justicia 

                                                
255 Francisco M. Carrión en su discurso para conmemorar el día 15 de septiembre lamentaba la existencia 
de algunos mexicanos que anhelaban el gobierno del pasado, específicamente dijo: “Por esto es que 
algunos miserables, muy necios o muy traidores, han suspirado con ahínco por el restablecimiento del 
Antiguo Régimen, y han visto con placer, allá en sus torpes sueños, el caduco bastón de un déspota 
virrey”. Carrión, (15/09/1863), p.7. 
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256Preferimos no detenernos demasiado en la descripción del marco legal federal pues este tema ha sido 
abordado ampliamente por otros autores. Mejor daremos paso al análisis local que como se verá se 
inscribe en una tendencia federal en cuanto a la estructuración de las leyes. Recomendamos para 
adentrarse en el análisis del marco federal, además de la propia constitución, los trabajos: el clásico de 
Daniel Cosío Villegas, La Constitución de 1857 y sus críticos, 2ª edición, México, Sep-setentas no. 98, 
1973; también el reciente trabajo de Luna, El Congreso, 2006; y otro clásico, Zarco, Historia, 1987.  
257“Constitución Política de la República Mexicana de 1857” en Felipe Tena Ramírez, Leyes 
Fundamentales de México (1808-1999), 22ª Edición, México, Porrúa, 1999, p.625. 
258 El estado de Aguascalientes publicó su constitución el 29 de octubre; Jalisco lo hizo el 6 de diciembre, 
Nuevo León.- Coahuila el 4 de octubre, Oaxaca y Tabasco fueron las primeras el día 15 de septiembre; 
Tamaulipas lo realizó el 5 de diciembre; por su parte Zacatecas hizo lo propio el 5 de noviembre. José 
María Del Castillo Velasco, Apuntamientos para el estudio del derecho constitucional mexicano, México, 
Imprenta del Gobierno, 1871 [Facsímil, Suprema Corte de Justicia, 2003], Anexo E. 
259Decretaron nueva constitución posterior al año de 1857: Campeche (30/06/1861); Chiapas (4/01/1858); 
Chihuahua (31/05/1858); Durango (25/05/1863); Guanajuato (14/03/1861); Guerrero (25/10/1862); 
Hidalgo (21/05/1870); México (1/12/1870); Michoacán (1/02/1858); Morelos (28/07/1870); Puebla 
(09/1861); Querétaro (18/01/1869); San Luís Potosí (27/07/1861); Sinaloa (3/04/1861); Sonora 
(23/02/1861); Tlaxcala (5/05/1871); Veracruz (18/02/1871); y Yucatán (25/04/1862). Ibídem, Anexo E. 
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260 Esta autora considera que tanto la Constitución de Cádiz como la Constitución mexicana de 1824 
dieron los fundamentos para formar una nación no de ciudadanos sino de estructuras corporativas. Annick 
Lempérière, "X. De la república corporativa a la nación moderna. México (1821-1860)", En: Antonio 
Annino, y Francois-Xavier Guerra, (Coords.), Inventando a la nación. Siglo XIX, México, FCE, 2003, 
pp.316-346. 
261“Constitución del Estado de Colima de 16 de octubre de 1857”, en: Salazar, Digesto, 2000, p.79 
262Bartolomé Clavero tiene un interesante análisis del texto constitucional español de 1868, en el cual 
observa cómo el presupuesto de libertad pudo constitucionalmente traducirse en la institución de poder. 
Ver. Clavero, Razón, 1991, pp. 130-158 
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263Colima no fue el único caso que prefirió enumerar las garantías individuales, de hecho solo nueve 
estados decidieron omitir la redacción de dichos derechos y tan solo remitieron a lo expresado en la 
Constitución Federal. Entre los estados que decidieron enlistar las garantías se encuentran los casos 
singulares de: Campeche, que otorgaba a sus ciudadanos la libertad de adorar a Dios y tributarle templos, 
así como de portar armas; y Jalisco que indicaba el derecho a saber leer y escribir. Del Castillo, 
Apuntamientos, 1871. 
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264Garantías en un juicio criminal: “I. Que se haga saber el motivo del procedimiento y el nombre del 
acusador, si lo hubiere; II. Que se le tome declaración preparatoria dentro de cuarenta y ocho horas, 
contadas desde que este a disposición de su juez; III. Que se le caree real o supletoriamente con los 
testigos que depongan en su contra; IV. Que se le facilite los datos que necesite y consten en el proceso 
para preparar sus descargos, y; V. Que se le oiga en defensa por sí o por persona de su confianza o por 
ambas, según su voluntad. En caso de no tener quien lo defienda, se le presentará lista de los defensores 
de oficio, para que elija el que, o los que le convengan”. Art. 21 de la Constitución de Colima de 1857, 
Salazar, Digesto, 2000, p.80. 
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265 “Teniendo las cualidades que la ley establezca”. Articulo 32 de la Constitución del Estado de Colima 
de 1857, Ibídem, p.82. 
266También adquirían la obligación de inscribirse en el padrón municipal manifestando sus propiedades y 
ocupación; alistarse en la Guardia Nacional; votar en las elecciones; y desempeñar cargos de elección 
popular. Articulo 31 y 32 de la Constitución del Estado de Colima de 1857, Ibídem, p.82. 
267 Articulo 35 de la Constitución del Estado de Colima de 1857, Ibídem. 
268 Arenal, Jaime del, (1999), pp. 303-322. 
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269En la Constitución de Sonora que se publicó el 23 de febrero de 1861, casi cuatro años después que la 
de Colima, se le llamó departamentos a los poderes. Del castillo, Apuntamientos, 1878. 
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270 El Reglamento para el gobierno económico político del Estado de Colima, de 31 de enero de 1874, 
otorgó tareas a los alcaldes y tenientes de justicia relacionadas con la instrucción pública, la salud, el 
orden público, el trazado de las calles, etcétera. 
271 Garriga, "La Recusación…”, 1998, p.227. 
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272Respecto de la conciliación Carlos Garriga dice: “La prioridad en todo caso otorgada a la resolución no 
procesal de los conflictos, evidente no sólo en la concedida a las formas privadas de resolución, sino 
también en la marcada tendencia a incrustar formas de justicia por así decir privada en la justicia pública 
u oficial (no se me ocurre mejor forma de decirlo), patente en el relevante papel otorgado tanto a la 
conciliación como a la avenencia o transacción llevada a cabo por los jueces”. Ibídem, p.226. 
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273 Recordemos que la llamada Ley Juárez de 23 de noviembre de 1855 dispuso entre otras muchas cosas, 
que le retiraba la resolución de asuntos civiles a los tribunales eclesiásticos y militares, medida que, como 
ha indicado Guillermo F. Margadant, otorgó uno de los primeros triunfos al liberalismo. Linda Arnold 
considera que con la Ley Juárez la autonomía del Poder Judicial terminó por acabarse, pues de ahí en 
adelante se supeditaría al control del ejecutivo, ya que con dicho decreto se reconstituyó a la Suprema 
Corte y se le limitó más en sus resoluciones. Ver: Linda Arnold, Política y justicia. La Suprema Corte 
mexicana (1824-1855), México, UNAM-IIJ, 1996, en especial consultar capítulo VII.  
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274 “Decreto no. 7 del de 13 de agosto de 1857” en: Colección de leyes…, 1878, p.18. 
275Ver lista de leyes alrededor de la administración de justicia que se decretaron entre 1857 y 1882. Se 
notará una importante presencia de asuntos relacionados con el nombramiento de funcionarios y de penas 
para delincuentes específicos. Anexo E. También a nivel nacional, antes de que se decretara la 
Constitución se publicó una Ley general para juzgar a los ladrones, homicidas, heridores y vagos el 5 de 
enero de 1857. Manuel Dublán y José María Lozano, Legislación mexicana o Colección completa de las 
disposiciones legislativas expedidas desde la Independencia de la República, México, Imprenta del 
Comercio de Dublán y Chávez, tomo 8, 1877, p.330-343 
276AHEC, Sección STJ, Caja 5. “Oficio de respuesta a la invitación a discutir la ley sobre administración 
de justicia”, Colima, 1 de octubre de 1858. 
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277Pensamos que el borrador de esta ley pudo ser redactada probablemente por Jesús L. Camarena y 
Francisco González Rubalcaba, ambos magistrados del Tribunal, junto con el gobernador Contreras 
Medellín y algún diputado de la comisión de justicia. No me atrevo a asegurar que fue redactada 
solamente por magistrados del Supremo Tribunal, en parte por las condiciones de desorden de los 
archivos estatales de Colima, pero existe una importante seguridad de que así haya sido dado que el 
borrador de esta ley lo encontramos en medio de expedientes judiciales que se encontraban sin clasificar 
en el Archivo Histórico del Poder Judicial. AHPJ, Caja 120, Exp. 13, “Ley para la administración de 
Justicia del Estado de Colima, 1858”. 
278 Ley para la administración de justicia del Estado de Colima de 28 de agosto de 1859 en: Mancilla, 
Historia…, (2004), p.199. 
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279Las tareas de estos funcionarios solo se indicaron en unos cuantos artículos de la Constitución estatal 
(Artículo 100, 111 y 131); y en una ley titulada “Reglamento Económico para el gobierno económico –
político del Estado” de 31 de diciembre de 1873 (Artículos de 66 al 69) en Colección de leyes, 1884, pp. 
42-43. Específicamente sobre la administración de justicia se le otorgaron facultades a estos funcionarios 
de tipo conciliatorio, en juicios que involucraran asuntos de 10 pesos. 
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280 Tomás y Valiente ha observado esta indefinición de funciones desde la Constitución de Cádiz e indica 
que esto “va a significar una puerta abierta a la confusión de funciones gubernativas y judiciales en esos 
alcaldes [yo agregaría también a los tenientes], que nos recuerdan a la figura del corregidor-juez del 
Antiguo Régimen”. Tomas y Valiente, Obras ,1997, p.4179. 
281Se buscaría la conciliación en: injurias leves, o en demandas de menos de 10 pesos a cargo de los 
tenientes o alcaldes (art. 33); en los juicios civiles y los criminales sobre injurias graves en manos de 
jueces de 1ª instancia (art.46); en los juicios civiles de mas de 300 pesos y antes de asentarse en acta 
(art.69); las providencias precautorias (art.108). Se buscaba a expresión literal de la ley, “un arreglo 
particular”. “Ley para la administración de justicia del Estado de Colima de28 de agosto de 1859” en: 
Mancilla, Historia, 2004, Anexo VIII, pp.-197-221. 
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282 A mi parecer los que no tuvieron libertad para decidir sobre la aplicación de la norma fueron los 
tenientes y alcaldes de justicia, es decir los que no eran conocedores o doctos del derecho, ya que 
dependían de los asesores (jueces de primera instancia); esto lo demuestra el hecho de que quienes con 
mayor frecuencia pedían aclaraciones para la aplicación de las leyes fueron justamente este tipo de 
funcionarios. Como se podrá observar en el tercer capítulo de esta tesis, específicamente los casos se 
puede observar los casos que se exponen sobre los alcaldes de Comala. 
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283“Son causas justas para la recusación: 1º cuando el funcionario está interesado en la misma causa 
directamente o a consecuencia de ella su mujer, sus ascendientes o descendientes, sus parientes 
colaterales por afinidad o consanguinidad hasta el segundo grado. 2º. Si él, su mujer o los parientes de 
que se habla en el punto anterior, siguieren una causa igual a la que ante él se agita, o sostuvieren alguna 
causa criminal con alguna de las partes. 3º Si siguieren algún proceso en que sea juez alguno de los 
litigantes. 4º Cuando el juez, su mujer, sus padres o hijos, sean deudores o fiadores de alguna de las 
partes. 5º El heredero, legatario, donatario, compadre, padrino o ahijado de alguno de los litigantes. 6º EL 
amo, criado, socio, dependiente, comensal, arrendador, tutor, curador, administrador, apoderado de una de 
las partes, el administrador de algún establecimiento o compañía  que sea parte en el proceso. 7º El que 
hubiere dado dictamen siendo abogado o apoderado en el negocio, lo recomendare o gestionare en él, o 
hubiere intervenido como juez, árbitro, arbitrador, testigo o perito. 8º El íntimo amigo o el enemigo 
capital de alguno de los litigantes. 9º El que recibiere dádivas de alguna de las partes”.  Art. 104 de “Ley 
para la administración..”. en: Mancilla, Historia., 2004, p.214. 
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284Carlos Garriga en su interesante trabajo sobre la recusación ha detectado dos modelos de este recurso: 
uno federal que acude a una recusación perentoria, en la cual los jueces locales pueden ser recusados sin 
motivación de causa (solo bajo juramento) y en un marco legislativo donde no se definieron las causas 
para la recusación; y un modelo emanado de gobiernos centralistas muy apegado al modelo tradicional, 
del cual si se enumeran las causas además de que debían ser expresadas las causas. Al parecer el modelo 
colimense correspondería al de la legislación centralista. Garriga, “La Recusación.”., 1998, pp.228-235. 
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285 Art. 1º del “Reglamento para el gobierno interior del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Colima” de 17 de septiembre de 1860, en: Mancilla, Historia.., 2004, p.225. 
286 Art. 64 del “Reglamento para…” en: Ibídem, p.234. 
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287Arts. 16 y 17 del “Reglamento para…” en: Ibídem, p.228. 
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288Caballero, José Antonio, "Derecho romano y codificación. Las sentencias de los jueces mexicanos en 
una época de transición, 1868-1872", En: Caballero, José y Cruz Barney, Oscar, Historia del Derecho. 
Memoria del congreso internacional de culturas y sistemas jurídicos comparados, México, UNAM, 
2005, p.300. 
289Ocho años después de la aparición del Código civil del Distrito Federal; nueve del Código penal; y seis 
del Código de procedimientos civiles. “Ley adoptando para el estado de Colima los Códigos civil, penal y 
de procedimientos civiles del Distrito Federal, con las reformas correspondientes” de 24 de junio de 1878, 
en: Mancilla, Historia…, 2004, Anexo X, pp.237-245. 
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290Si llegamos a comparar las causas para la recusación marcadas en la Ley para la administración de 
justicia del Estado de Colima, con las que se marcaron en esta adopción de los Códigos, nos 
encontraremos que en ésta última se enlistaron un mayor número de motivos para solicitar la recusación. 
En lo demás básicamente se mantuvo igual esta figura.  
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II.3: Permanencia o desaparición del antiguo orden jurídico 

                                                
291 Aunque debe decirse que hubo excepciones entre los abogados. Algunos de ellos, entre estos Jacinto 
Pallares, mantuvieron una postura firme respecto a la construcción de un modelo de Estado liberal que 
dejara en definitiva las prácticas del antiguo orden jurídico.  
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Capítulo: El Poder Judicial y la construcción del Estado liberal 

III.1: El Poder Judicial como actor político 

                                                
292 Mayagoitia, “Los abogados...”, 2005, p.406. 
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293 Tania Raigosa ha encontrado este mismo fenómeno en el Estado de Durango. Tania Raigosa Gomes, 
“La administración de justicia en Durango (1857-1867)” en. Anuario Mexicano de Historia del Derecho, 
México, IIJ- UNAM, Volumen XX, 2008 pp.218-219.Obtenido en: 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/ hisder/cont/20/cnt/cnt10.pdf [Mayo 2008]. 
294 Ignacio de la Madrid, Antonio Brizuela y Antonio Gaspar Rocha; también por un par de meses 
Francisco Vaca a quien adjudico la elaboración de la Constitución colimense.  
295 Hay que recordar que el mismo presidente de la república Benito Juárez pasó por Colima para 
embarcarse en Manzanillo hacia Veracruz. 
296 Ireneo Paz, Justo Mendoza, Jesús L. Camarena, Clemente Villaseñor, Antonio García Pérez son 
ejemplo de los abogados que solo se quedaron por un tiempo. No fue el caso de Miguel González Castro y 
Ricardo Palacio entre otros que decidieron establecerse definitivamente en Colima. Esto puede verse de 
manera mas amplia en el capítulo I de esta tesis.  
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297 Ver cuadro que concentra la información de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Colima 1857-1882, Anexo D. 
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298 Periódico Oficial del Estado de Colima, Colima, 14 de enero de 1869, tomo III, núm.2, p.4  
299 “Convocatoria de la Secretaria del Supremo Tribunal de Justicia para el puesto de juez de lo civil y de 
hacienda” Periódico Oficial del Estado de Colima, Colima, 17 de febrero de 1868, tomo II, núm.5, p.8; 
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Periódico Oficial del Estado de Colima, Colima, 23 de marzo de 1868, tomo II, núm.11, p.8; Periódico 
Oficial del Estado de Colima, Colima, 30 de marzo de 1868, tomo II, núm.12, p.8. 
300 “Discurso pronunciado por el gobernador en la apertura del 4º período de sesiones ordinarias del 
Congreso el 16 de enero de 1869” en: Periódico Oficial del Estado de Colima, Colima, 18 de marzo de 
1869, tomo III, núm.11, p.2. 
301 Aun que debe mencionarse que también dio pie a interpretaciones en contra del mismo gobierno, pues 
al no nombrarse magistrados especiales en estas fechas se vinculó a preferencias o enemistades del 
Ejecutivo en cierto asuntos. Como lo fue el caso de José Ma. Mendoza contra Alvarelli, en el cual el 
gobernador fue criticado por no nombrar magistrado especial para favorecer al primero de éstos 
ciudadanos en conflicto. “Respuesta que hace el redactor del Periódico Oficial al periódico El 
Independiente ante las acusaciones que hizo al gobernador”, Periódico Oficial del Estado de Colima, 
Colima, 11 de marzo de 1869, tomo III, núm.10, pp.7-8. 
302 “Discursos pronunciados por los Lic. Francisco E. Trejo y Lic. Miguel G. Castro en las fiestas del 15 y 
16 de septiembre de 1871”, AHEC, Caja de periódicos, El Tiempo, Colima, 24 de septiembre  de 1871, 
tomo I, núm.32 pp.1-2; Personas que dieron discursos en los festejos del 5 de mayo de 1864, entre ellos 
los licenciados Ireneo Paz, Francisco E. Trejo, y Francisco N. Ramos en: AMVA, Caja especial 3, pos.8, 
La aurora del progreso, Colima, 8 de mayo de 1864, tomo I, núm.86, p.4; Trejo (15/05/1868); Trejo 
(15/05/1869); Carrión, (15/09/1863); Ramos, (15/09/1867); Pince, (16/19/1867). 
303 Noticia de que el Lic. Francisco E. Trejo improviso un discurso en el entierro de Filomeno Medina, 
Periódico Oficial del Estado de Colima, Colima, 20 de abril de 1868, tomo II, núm.15, p.7; Oración 
fúnebre a la memoria del C. Benito Juárez pronunciada por el Lic. Francisco E. Trejo el 14 de agosto de 
1872, Colima, Imprenta del Gobierno, 1872, en AHEC, Sección Folletería, Caja 9, Exp. 14. 



 

 158 

                                                
304 “Brindis que pronunció el Lic. Francisco E. Trejo en la fiesta de bienvenida hecha en honor de William 
H. Seward, ex Secretario de Estado del presidente Lincoln”, Periódico Oficial del Estado de Colima, 
Colima, 14 de octubre de 1869, tomo III, núm.41, p.7. 
305 “Discurso pronunciado por Francisco E. Trejo en la inauguración del telégrafo”, Periódico Oficial del 
Estado de Colima, Colima, 18 de marzo de 1869, tomo III, núm.11, p.5-6 
306 “Sesión del Congreso del Estado del 11 de mayo de 1878” Archivo Histórico del Estado de Colima 
[AHEC], Caja de periódicos, Boletín oficial del Congreso y de los Tribunales del Estado, Colima, 4 de 
julio  de 1878,  Tomo I, No.7, p.2. 
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307 Los abogados cuando participaron como oradores públicos dieron a entender que ellos se consideraban 
los “interpretes del pueblo”, el “eco del sentimiento popular”. Francisco N. Ramos creía, por ejemplo, que 
era un deber del orador “manifestar las exigencias de la situación y las esperanzas del pueblo de quién es 
intérprete, aunque para ello tenga que decir verdades amargas”. Ramos, Francisco N. “Discurso 
pronunciado el 15 de mayo de 1868 por el C. Lic., …, orador nombrado por la Junta patriótica de esta 
Ciudad”. Periódico Oficial del Estado de Colima, Colima, 31 de mayo de 1868, tomo II, núm.20, p.6. 
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308 AHEC, Boletín oficial del Congreso y de los Tribunales del Estado, tomo I, núm. 1, pp.2-3. 
309 Ver en capítulo II como se reglamentó el vestido, los ornamentos y hasta el orden con el que se debían 
realizar las sesiones del Pleno del Supremo Tribunal, entre otros eventos como las visitas a la cárcel. 
páginas 144-145 de esta tesis.  
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310 Puede decirse que algunos lo hicieron por obligación ya que tenían la amenaza de ser despedidos de sus 
trabajos por no participar en dichos actos, como le sucedió al licenciado Juan Rojas Vértiz, quien como 
procurador de justicia se negó a jurar guardar y hacer guardar las adiciones y reformas a la Constitución 
General de la República de 27 de septiembre de 1879 y por tal motivo fue sustituido de su puesto. AHEC, 
Sección STJ, Caja 9, Carpeta 14, “El Lic. Juan Rojas Vértiz cesa en el desempeño de su empleo como 
defensor de pobres y presos, por no haber hecho protesta de guardar las leyes de reforma”, Colima, 23 de 
octubre de 1879. 
311 Ver: Romero, Breve, 1994 y Ortoll, Dulces, 1997. 
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312 Archivo Histórico del INAH, Copia de las actas del I. Ayuntamiento de esta capital relativos a los 
principales acontecimientos políticos en México durante el período de la Intervención Francesa, 1857-
1867” Colima, “Acta extraordinaria del 17 de noviembre de 1861”, p.163f. 
313 Ibídem, p.164f. 
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314 AHHCEC, Caja 1, Pos. 1, [copia del original], Sesión ordinaria del Congreso de 16 de noviembre de 
1861; Colima, p.182v-185; AHHCEC, Caja 1, Pos. 1, Libro de Actas de la Legislatura I, [copia del 
original], Sesión ordinaria de fechas: 2 de diciembre de 1861; 3, 4  y 5 de enero de 1862, Guadalajara, 
pp.185-190; También tenemos por referencia la existencia de : Defensa que hace el Lic. Antonio Brizuela 
hace de su persona, contra las calumnias e insultos de la prensa de Colima, Guadalajara, Tipografía de 
José María Brambila, 1861. 
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315 Mancilla, Historia, 2004, p.45. 
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316 “Acta del acuerdo firmado por los funcionarios y empleados del Poder Judicial de Colima el 8 de 
noviembre de 1879” en: HN, El Siglo XIX, México, 22 de noviembre de 1879, tomo 76, no.12,419, p.3  
317 Es decir la totalidad de los municipios del Estado de Colima. 
318 HN, La Patria, México, 28 de noviembre de 1879, año III, no.768, p.2 
319 “Sesiones de los días 17 y 20 de noviembre de 1879” Archivo Histórico y Memoria Legislativa del 
Senado de la República [AHSR], Diario de los Debates de la Cámara de Senadores [DDCS], pp.167-175, 
181-185. 
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320 “Sesión del 25 de noviembre de 1879”, AHSR, DDCS, pp.200-202. 
321 “Sesión de 28 de noviembre de 1879”, AHSR, DDCS, p.208. 
322 HN, La Patria, México, 28 de noviembre de 1879, año III, no.768, p.3. 
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323 “Sesión de 9 de diciembre de 1879, AHSR, DDCS, p.237-239. 
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324 HN, La Constitución, México, 16 de marzo de 1880, tomo I, No.5, p.3; HN, El Republicano, México, 
15 de mayo de 1880, año II, no.411, p.3. 
325 HN, El Siglo XIX, México, 24 de mayo de 1880, tomo 77, no.12,576, p.1; “La cuestión de Colima” en 
HN, La Constitución, México, 25 de mayo de 1880, tomo I, no. 25, p.1-2; “La cuestión de Colima II” en 
HN, La Constitución, México, 28 de mayo de 1880, tomo I, no.26, p.1; “La cuestión de Colima III” en 
HN, La Constitución, México, 1 de junio de 1880, tomo I, no.27, p.1; “Grave cuestión” en HN, La Patria, 
México, 1 de junio de 1880, año IV, no. 914, p.1-2. 



 

 169 

                                                
326 “Un drama en Colima, nota de Juan Panadero” en HN, El siglo XIX, México, 16 de julio de 1880, 
tomo 78, no. 12,622, p.3; “Carta que remitió el general Pedro Galván sobre la muerte de Trejo” HN, El 
Siglo XIX, México, 23 de julio de 1880, tomo 78, no.12,628, p.2. 
327 Ver Anexo D para observar otros magistrados que también fueron diputados.  
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328“Sesión del Congreso del Estado de Colima de 23 de abril de 1878” en: AHEC, Caja de periódicos, 
Boletín oficial del Congreso y de los Tribunales del Estado, Colima, 6 de junio de 1878, Tomo I, No.3, 
p.2. 
329 El periódico oficial aviso en una pequeña nota que el día 15 de diciembre de 1877 el diputado Trejo 
había presentado este proyecto ante el Congreso. Periódico Oficial El Estado de Colima, Colima, 21 de 
diciembre de 1877, tomo XI, núm. 91. 
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III.2 El Poder Judicial y su participación en la formulación de leyes 

                                                
330 Ver cita a pie de página no. 13. Por cierto en la Constitución federal el Poder Judicial no tenía la 
facultad de iniciar leyes. 
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331 AHEC, Sección STJ, Caja 5, “Oficio del licenciado Jesús L. Camarena dirigido al secretario de 
gobierno”, Colima, 1 de octubre de 1858. 
332 Ley para la administración de justicia en el Estado de Colima, Decreto s/n, de 28 de agosto de 1859 
en: Mancilla, Historia, 2004, Anexo VIII, p.197. 
333 De hecho la primer ley que emitió el Congreso del Estado de Colima, incluso antes de la Constitución 
fue la “Ley para castigar los robos, los hurtos, los homicidios, las heridas, la fuga, la embriaguez y la 
vagancia” de 13 de agosto de 1857.  
334 “Ley por robo en lugares despoblados” Periódico Oficial del Estado de Colima, Colima, 30 de marzo 
de 1868, tomo II, núm.12. 
335 Por cierto que en el artículo cuarto de este proyecto se indicaba que en la 2ª instancia sólo había lugar a 
la prueba, cuando ella procediera y fuera admisible conforme al derecho común. Dato curioso e 
importante al analizar la permanencia de las prácticas en la administración de justicia del Antiguo 
Régimen. Ver Capítulo II de esta tesis.  
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336 “Proyecto de ley de reformas de la de 21 de marzo último” AHEC, Sección STJ, Caja 8, Colima, 23 de 
octubre de 1868. 
337 “Proyecto de reglamento provisional para el servicio del médico forense”, AHEC, Sección STJ, Caja 9, 
Carpeta 14, Colima, 20 de noviembre de 1873. El artículo 58 de la Constitución Política de Colima 
facultaba al Supremo Tribunal de Justicia para iniciar leyes ante el Congreso.  
338 “Ley para castigar el homicidio, las heridas, el robo, el hurto y la fuga de 14 de junio de 1871”, 
Periódico Oficial del Estado de Colima, Colima, 30 de junio de 1871, tomo V, núm. 26, pp.2-5 
339 “Proyecto de iniciativa de reformas a la ley de 14 de junio de 1871 presentado por el C. Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia, Lic. Francisco N. Ramos el 22 de abril de 1878”, AHEC, Caja de 
periódicos, Boletín oficial del Congreso y de los Tribunales del Estado, Colima, 25 de julio de 1878, tomo 
I, núm.10, pp.3-4. 
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340 Y en este sentido la proposición es totalmente moderna pues la justicia en el Antiguo Régimen indicaba 
que dos sentencias iguales de tres eran necesarias para confirmar un veredicto, en cambio el proponía que 
se diera al reo la oportunidad de la tercera opinión, adulando a los derechos del hombre, bandera que fue 
enarbolada desde los inicios del Estado moderno y republicano. 
341 Ver capítulo II, nota a pie no. 72. 
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342 “Proyecto de iniciativa de reformas a la ley de 14 de junio de 1871 presentado por el C. Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia, Lic. Francisco N. Ramos el 22 de abril de 1878”, AHEC, Caja de 
periódicos, Boletín oficial del Congreso y de los Tribunales del Estado, Colima, 25 de julio de 1878, tomo 
I, núm.10, pp.3-4. 
343 La iniciativa enviada por el Poder Judicial el 23 de abril de 1878, fue aprobada por el Congreso en la 
sesión del 4 de mayo siguiente. AHEC, Caja de periódicos, Boletín oficial del Congreso y de los 
Tribunales del Estado, Colima, 20 de junio de 1878, Tomo I, No.5, p.3. 
344 Por ejemplo la iniciativa para el reglamento del médico forense no fue considerada por la Legislatura 
pues se sustituyó con otra que formó dicha Asamblea. “Acuerdo del Supremo Tribunal del Estado de 
Colima de 20 de noviembre de 1873” en: Periódico Oficial El Estado de Colima, Colima, 17 de mayo de 
1878, tomo XII, núm.23, p.183. 
345 Incluso tenemos noticias de iniciativas de ley que no tuvieron eco al interior del Pleno de Supremo 
Tribunal, AHEC, Sección STJ, Caja 8, “Proyecto que presentó el procurador del Estado ante el Pleno del 
Tribunal relacionado con la ley sobre robo abigeo”, Colima, 25 de abril de 1867. También conocemos 
iniciativas enviadas al Congreso que se demoraron en ser atendidas y finalmente se decidió no 
considerarlas, por ejemplo el acuerdo para que se iníciese a la Legislatura el proyecto de reformas a los 
articulo 9, 12 y 21 del Reglamento de Justicia; véase Acuerdo del Supremo Tribunal de Justicia del 30 de 
septiembre de 1873 y el de 16 de noviembre de 1876, en Periódico Oficial del Estado de Colima, Colima, 
17 de mayo de 1878, tomo XII, núm. 28, p.183.  
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346 “Sesión del Congreso de 7 de diciembre de 1867”, Periódico Oficial del Estado de Colima, Colima, 30 
de marzo de 1868, tomo II, núm.12, p.6. 
347 “Sesión de Congreso de 31 de enero y 2 de febrero de 1861”, AMVA [Cajas especiales 2, pos.68], La 
Luz de la Libertad, Colima, 9 de octubre de 1861, tomo V, núm.27, pp.3-4. 
348 “Compilación hecha por el Secretario de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, C. Buanventura 
Martínez, de todos los autos acordados por la misma Corporación, desde su primera instalación, que tiene 
por objeto….., en cumplimiento del mismo Supremo Tribunal, fecha de 21 de abril del presente año 
[1877]” (Primera parte), en: Periódico Oficial El Estado de Colima, Colima, 14 de mayo de 1878, tomo 
XII, núm. 22, p. 170. La segunda parte de esta compilación se puede localizar en: Periódico Oficial El 
Estado de Colima, Colima, 17 de mayo de 1878, tomo XII, núm. 23, pp.181-184. 
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349 “Acuerdo del Supremo Tribunal de 28 de marzo de 1877” en: Periódico Oficial El Estado de Colima, 
Colima, 17 de mayo de 1878, tomo XII, núm. 23, p.183. 
350 “Acuerdo del Supremo Tribunal de 12 de julio de 1861” en: Periódico Oficial El Estado de Colima, 
Colima, 14 de mayo de 1878, tomo XII, núm. 22, p. 171. 
351 “Acuerdo del Supremo Tribunal de 1 de diciembre de 1863” en: Periódico Oficial El Estado de 
Colima, Colima, 14 de mayo de 1878, tomo XII, núm. 22, p.172. 
352 “Acuerdo del Supremo Tribunal de 8 de enero de 1869” en: Periódico Oficial El Estado de Colima, 
Colima, 14 de mayo de 1878, tomo XII, núm. 22, p.172. 
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353 “Acuerdo del Supremo Tribunal de 24 de junio de 1869” en: Periódico Oficial El Estado de Colima, 
Colima, 17 de mayo de 1878, tomo XII, núm. 23, p.181. 
354 “Acuerdo del Supremo Tribunal de 4 de noviembre de 1859” en: Periódico Oficial El Estado de 
Colima, Colima, 14 de mayo de 1878, tomo XII, núm. 22, p.170. 
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355 AHEC, Sección STJ, Caja 6, “Comunicación del gobernador al procurador general”, Colima, 9 de 
octubre de 1863. 
356 Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia de 9 de marzo y 9 de abril de 1870 en: Periódico Oficial 
del Estado de Colima, Colima, 17 de mayo de 1878, tomo XII, núm.28, p.181. 



 

 180 

                                                
357 AHEC, Sección STJ, Caja 10, Carpeta 15, “El alcalde 3o constitucional consulta algunas dudas acerca 
de los negocios que pasan en consulta de asesor y la responsabilidad de estos”, Colima, 28 de febrero de 
1873, f.1-2. Ver trascripción del documento completo en el Anexo F. 
358 Específicamente preguntaba: “…supuesto que por lo dispuesto en los artículos 33 y 46 del Reglamento 
de Justicia, la sentencia en los juicios verbales debe dictarse en el término de tres días: ¿qué termino debe 
dilatar el asesor su dictamen en los negocios en que se le consulte?; 2a ¿cuál es la responsabilidad del 
asesor por la dilación en evacuar sus dictámenes?; 3a En caso de que tenga responsabilidad el asesor 
¿cuáles son los medios mas a propósito para que se haga efectiva?. 
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III. 3 La práctica judicial como acción para formar o consolidar el 
Estado liberal 

                                                
359 AHEC, Sección STJ, Caja 10, Carpeta 15, “El Alcalde 3o constitucional pide la erogación de los 
artículos 28 al 31 , 107, 108 y concordantes a la ley de administración de justicia y se autorice a los 
mismos alcaldes y tenientes de justicia para dictar providencia precautorias”, Colima, 6 de marzo de 1873. 
360 Ver la trascripción completa del documento Anexo G. 
361 “Decreto número 138 de 31 de mayo de 1873” en Periódico Oficial del Estado de Colima, Colima, 6 
de junio de 1873, tomo VII, núm.23, p.181; y “Decreto número 142 de 31 de mayo de 1873”, Periódico 
Oficial del Estado de Colima, Colima, 13 de junio de 1873, tomo VII, núm.24, p.188. 
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362 Citado en : Alberto Saíd, "La argumentación de los abogados en México durante los siglos XIX y XX, 
y su contexto legislativo y doctrinal" en: Historia de la Justicia en México , Siglos XIX y XX., México, 
Suprema Corte de Justicia, tomo II, 2005, pp.668. 
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363 Ibídem, p.669. 
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364 “…hasta bien entrados los años setenta [del siglo XIX], existía un amplio conocimiento de autores y 
doctrinas penales españolas, pero sobre todo un uso recurrente de las Siete Partidas, que podría ser 
señalada como una de las obras más importantes del derecho de Antiguo Régimen, pues mucha de la 
discusión teórica  de las obras especializadas giró en torno a ellas, y tanto en los exámenes de titulación de 
los abogados como en los juicios criminales, fueron citadas una y otra vez. Por eso no parece un exceso 
afirmar que sobre el texto alfonsino descansó buena parte de la argumentación jurídica de la época”. Mario 
Tellez, y Merizanda Ramírez, "El homicidio y la doctrina penal mexicana previa a la codificación" en 
Historia de la Justicia en México , Siglos XIX y XX., México, Suprema Corte de Justicia, tomo II, 2005, 
pp.864. 
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365 AHEC, Sección Criminal, Caja 35, “Toca a la causa instruida contra Don Octaviano Haro por bigamia 
simultanea”, Colima 9 de noviembre de 1857, f.25v 
366 Ver capítulo II sobre lo que opinaron los magistrados de las penas antiguas y las modernas.  
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367 AHEC, Sección Criminal, caja 35, exp.37, “Toca instruida contra Pablo Tiana y José María Rodríguez 
por robo de dos mulas”, Colima, 30 de diciembre de 1857, f. 3v-4r. 
368 AHEC, Sección Criminal, caja 35, exp. 39, “Toca a la causa contra Pedro Corea por rapto e incesto”, 
Colima, 17 de noviembre de 1857. 
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.370 

                                                
369 “Ley que prescribe reglas para la revalidación de las actuaciones hechas y sentencia pronunciadas por 
los tribunales del gobierno usurpador de 20 de agosto de 1867” en Periódico Oficial del Estado de 
Colima, Colima, 14 de septiembre de 1867, tomo I, núm.31, pp.3-5. 
370 Por cierto, fue recurrida esta última ley en los casos en que no se podía demostrar del todo la 
culpabilidad de un reo. La ley 26 título 1º de 4ª partida llevaba por título: “Como el juez debe librar la 
acusación por derecho, después que la hubiese oida”. Las Siete Partidas del Sabio Rey 1758,[facsímil], 
Libro VII, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2004, p.22. 
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371 AHEC, Sección Criminal, Caja 56, Exp. 1, Colima, “Causa contra Felipe Molina por el delito de 
incendio” 26 de febrero de 1869. 
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372 AHPJ, Caja 126, Exp. 16. “Causa contra Bruno y Eusebia Cerna por el delito de incesto”, Colima, 16 
de octubre de 1869, f. 16r-16v. 
373 Esta última es la ley del matrimonio civil promulgada por Benito Juárez.  
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374 En el juicio por estrupo contra Salomé Castañeda se dio sentencia con fundamento en la doctrina de 
Antonio Gómez comentando la ley 80 de Toro, Decretales Capítulo 1 y 2. AHPJ, Caja 185, Exp.28, 
Colima, 8 de diciembre de 1869. En el caso del adulterio cometido por Francisco Méndez y Laura Reyes 
el juez decidió no dictar sentencia pues este delito lo consideraba del orden “puramente privado”. AHPJ, 
Caja 2, Exp. 19, pos.4, Colima, 9 de julio de 1871, [No. 7, No. 73, Leg. 33]. 
375 Ver capítulo II de esta tesis.  
376 “Acuerdo del Supremo Tribunal del Estado de Colima de 20 de agosto de 1867” en: Periódico Oficial 
El Estado de Colima”, Colima, 14 de mayo de 1878, tomo XII, núm.22, p.172. 
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377 AHEC, Sección Criminal, Caja 99, Exp.2, “Causa contra Eustaquio Pérez por heridas”, Colima, 17 de 
agosto de 1875. 
378 AHEC, Sección Criminal, Caja 99, Exp.1, “Causa contra Damián Cerna por heridas”, Colima, 13 de 
septiembre de 1875. Algo que noté es que en ambas instancias cometieron el error de citar la 7ª partida en 
lugar de la 4ª, lo cual significa que muchas veces la revisión de las causas en segunda instancia era en 
ocasiones mecanizada y llevaba a cometer este tipo de faltas, aunque no siempre fue de esta manera.  
379 AHEC, Sección Criminal, Caja 108, Exp. 7, “Por hurto abigeo en contra de Eduardo López”, Colima, 
14 de noviembre de 1878. 
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380 AHEC, Sección Criminal, Caja 108, Exp. 7, “Por hurto abigeo en contra de Eduardo López”, Colima, 
14 de noviembre de 1878, f. 4f. 
381 AHEC, Sección Civil, Caja 28, Exp.41, “Expediente sobre terreno de Comala”, Colima, 9 de octubre 
de 1876. 
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382 AHEC, Sección Civil, Caja 34, Exp. 2, leg. 50, “Juicio seguido por Antonio Dueñas contra Miguel 
Escoto por propiedad de terrenos”, Colima 12 de agosto de 1878. 
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383AHEC, Sección STJ, Caja 9, Exp.13, [Legajo 7, No. 1],  “Expediente del juicio de apeo y deslinde 
promovido por el pueblo de Juluapan”, Colima, 14 de abril de 1871. 
384 El artículo 143 ordenaba: “Las partes podrán terminar sus diferencias, cualquiera que sea el estado del 
juicio, por transacción, por medio de árbitros o arbitradores; a ninguna de ellas se podrá negar testimonio a 
su costa de cualquier causa o pleito después de concluido; con excepción de aquellos que por su naturaleza 
exijan reserva”.. Mancilla, Historia, 2004, p.221-220. 
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385 AHEC, Sección Civil, Caja 27, Exp. 13, "Los indígenas de Juluapan sobre rendición de cuentas e 
insubsistencia de un contrato demandado: Bernardino Topete", Colima, 4 de febrero de 1875, f.2. 
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386 “…[Expuso Trinidad Mata] que en terrenos de sus representados se produce la palma propia para 
algunos artefactos, siendo uno de los principales ramos que se explotan por los miembros de la misma 
comunidad; pero como no hay uniformidad en el precio para las ventas, se ha abatido completamente 
aquel, por la competencia inusitada que los cortadores y expendedores de dicha palma, se hacen entre si, 
como incalculable daño de los bienes entendidos intereses de los hijos del pueblo mencionado que 
deseando prevenir este mal con la eficacia y lealtad que es de su deber, ha acordado constituir un solo 
depósito de la palma de que se trata, a fin de mejorar su condición y fijar con mas utilidad su precio: que 
para el efecto ha recibido expresas instrucciones de los interesados…” AHEC, Sección Civil, Caja 27, 
Exp. 13, "Los indígenas de Juluapan sobre rendición de cuentas e insubsistencia de un contrato 
demandado: Bernardino Topete", Colima, 4 de febrero de 1875, f.2r-2v. 
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387 Las cursivas son mías. AHEC, Sección Civil, Caja 27, Exp. 13, "Los indígenas de Juluapan sobre 
rendición de cuentas e insubsistencia de un contrato demandado: Bernardino Topete", Colima, 4 de 
febrero de 1875, f.2v-3r. 
388 AHEC, Sección Civil, Caja 27, Exp. 13, "Los indígenas de Juluapan sobre rendición de cuentas e 
insubsistencia de un contrato demandado: Bernardino Topete", Colima, 4 de febrero de 1875, f.3-4v. 
389 Por ejemplo Bernardino Topete debía permitir el libre paso de los animales de la comunidad en las 
tierras; además tuvo prohibido cortar plantas y árboles pues estos les daban sombra a sus animales; la 
comunidad podía cortar gratuitamente madera para el servicio personal y tenía derecho a construir fincas 
con la salvedad de que la madera que le sobrara sería para Topete. AHEC, Sección Civil, Caja 27, Exp. 13, 
"Los indígenas de Juluapan sobre rendición de cuentas e insubsistencia de un contrato demandado: 
Bernardino Topete", Colima, 4 de febrero de 1875, f.7-8. 
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390 AHEC, Sección Civil, Caja 27, Exp. 13, "Los indígenas de Juluapan sobre rendición de cuentas e 
insubsistencia de un contrato demandado: Bernardino Topete", Colima, 4 de febrero de 1875, f.22. 
391 Paolo Grossi, “Propiedad y contrato” en Fioravanti, Maurizio, (Editor), El Estado Moderno en Europa. 
Instituciones y derecho, Madrid, Ed. Trotta, 2004, p.133. 
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392 AHEC, Sección Civil, Caja 34, Exp. 11, leg. 50, “Juicio ordinario sobre pesos contra el Ayuntamiento 
de esta capital", Colima, 21 de agosto de 1880. 
393 El expediente consta de 116 fojas sólo en la primera instancia. De las cuales más de 25 fueron solo para 
una exposición hecha por el abogado del particular en una sola de las audiencias.  
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394 La cultura jurídica se sobrepuso al orden jurídico.  
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Conclusiones  
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395 Como le sucedió a Antonio Gaspar Rocha e Ignacio de la Madrid. En este grupo de magistrados que 
fueron vecinos de Colima desde antes de 1857 se encuentran Antonio Brizuela, Miguel Escoto, Miguel 
Orozco, Antonio M. Solórzano y Ricardo Palacio.  
396 Los que llegaron a Colima en el contexto de la Guerra de Reforma fueron: Daniel Larios, Antonio G. 
Rubalcaba, Jesús L. Camarena, Julián Estrada, Ladislao Gaona, Laureano García, Antonio García Pérez, 
Juan de Dios Robles Martínez, Justo Mendoza, Mariano Riestra, Miguel G. Castro, y Prisciliano Castro. 
Los que llegaron en medio de la Intervención Francesa fueron: Maximiano Ponce, Francisco N. Ramos, 
Francisco M. Carrión, Francisco E. Trejo, José L. Mendoza, Juan Rojas Vértiz y Justo Tagle. 
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397 Los que ubico en la clase política itinerante que vivieron temporalmente en Colima son: Ireneo Paz, 
Antonio G. Castro, Juan de Dios Robles Martínez, Justo Mendoza, Antonio García Pérez, Daniel Larios, y 
Julián Estrada.  
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398 Uno fue el conflicto iniciado en 1861 que llevó a parte del Congreso estatal a trasladarse fuera del 
estado. El otro momento se presentó en 1880 en medio de las elecciones federales en que se elegiría 
presidente.  
399 Por cierto este conflicto desato interesantes debates a nivel nacional, como la prensa no lo ha hecho ver.  
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400 Recordemos que la nueva historia cultural y política han indicado que se pueden observar mecanismos 
que motivan y dan forma al Estado, que no solo son impuesto desde las cúpulas del poder, si no que en 
muchas ocasiones son negociados, aceptados o tolerados por el Estado.  
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401 Por ejemplo la propiedad comunal.  
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402 También falta por hacer una comparación con lo que sucedió en otras regiones del país, fuera del 
ámbito federal para de esta manera tener una explicación mas completa sobre el desarrollo histórico 
nacional tomando en cuenta su heterogeneidad y pluralidad.  
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ANEXO A 
Cronología de gobernantes de Colima entre 1857-1882403 

Gobernador Periodo 1857-1882 

Gral. Manuel Álvarez 1/agosto a 26/agosto de 1857 
Gral. José Silverio Núñez 7/septiembre de 1857 a 6/enero de 1858; 

Ricardo Palacio 6 /enero a 25/abril de 1858 
Gral. José Silverio Núñez 25/abril a 23/junio de 1858 

Ricardo Palacio 3/junio a julio de 1858 
Crnl. Miguel Contreras 

Medellín 
julio de 1858 a 23/diciembre de1858 

Tnte. Crnl. José Ma. Mendoza 29/diciembre a 14/abril de 1859 

Gral. Pedro Ogazón Abril a junio de 1859 
Crnl. Miguel Contreras 

Medellín 
1/junio a 13/diciembre de 1859 

Gral. Jerónimo Calatayud 27/diciembre de 1859 a 24/marzo de 1860 

Crnl. Miguel Contreras 
Medellín 

26/marzo de 1860 a 25/abril de 1860 

Lic. Urbano Gómez 25/abril de 1860 a 22/noviembre de 1860 
Gral. Pedro Ogazón Enero 1862 
Salvador Brihuega Febrero 1862 

Manuel F. Toro Marzo a Septiembre de 1862 
Crnl.. Julio García  Octubre a Noviermbre de 1862 

Ramón R. de la Vega  25 de noviembre de 1862/ 7 de febrero de 1863 
(interino) 

Febrero de 1863/ Enero 1864 (electo) 
Crnl.. Julio García Enero a Diciembre de 1864 

José María Mendoza 
(Prefecto) 

Gobierno Imperial 

Enero de 1865 /diciembre de 1866 

Ramón R. de la Vega Febrero 1867/ Junio 1869 
Francisco Santa Cruz Julio 1869/ 1873 

Filomeno Bravo 1873/1877 
Doroteo López 1877/ mayo 1880 

Gral. Pedro Galván Mayo 1880/ septiembre de 1880 
Francisco Santa Cruz Septiembre de 1880/ septiembre de1884 

                                                
403 Los días que faltan en la cronología corresponden a períodos muy pequeños donde los encargados del 
gobierno fungieron en forma improvisada. Estos personajes fueron: Coronel José Washigton de Velasco, 
Gral. Miguel Miramón, Manuel Hernández, Juan Manuel Salazar, Rómulo del Valle y Joaquín Campos. Ver: 
J.M. Rodríguez, Gobernantes de Colima, México, Club de Libro Colimense, 1977, pp.31-32. 
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 ANEXO B 
 

Sello utilizado en los oficios emanados del Supremo Tribunal de Justicia. Donde se 
pueden observar símbolos masónicos, como el gorro frigio, por ejemplo.404 

 
 

 
 
 
                                                
404 Este escudo se utilizó en los oficios del Supremo Tribunal por lo menos de 1858 a 1873. 
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ANEXO C 
 

BREVES DATOS BIOGRÁFICOS RECOPILADOS DE DIFERENTES FUENTES 
SOBRE LOS PRIMEROS MAGISTRADOS DE COLIMA, 1857-1882 

 
Brizuela, Antonio 
Abogado colimense. Asesor jurídico del Territorio de Colima en 1833. Presidente del 
colegio electoral del 22 de diciembre de 1855 en que se eligió diputado para el Congreso 
constituyente, aunque fue sustituido pocos días después. Finalmente quedó como suplente a 
diputado de Juan Bautista Ceballos. Nombrado procurador de justicia en marzo de 1861. 
 
Carrión, Francisco de Paula Marciano 
Nació en Sayula el 2 de noviembre de 1832. Murió en 1886 en Colima. Se tituló de 
abogado el 19 de julio de 1862 ante la Junta Directiva de Estudios de Jalisco. Fue juez de 1ª 
instancia de Sayula durante el gobierno imperial en el año de 1864. En 14862 adquirió su 
registro como escribano público de Jalisco. Casado con Antonia Montenegro. Juez de 1ª 
instancia de Colima en 1873. 
 
Camarena, Jesús L. 
Juez visitador de 1ª instancia del Estado de Jalisco en agosto de 1857. Abogado sustituto de 
indígenas en septiembre de 1857 de Jalisco. Primer magistrado presidente del Poder 
Judicial del Estado de Colima. Nombrado fiscal de imprenta de Guadalajara en 1861. 
Presidente del Tribunal Supremo de Jalisco en varias ocasiones. Gobernador de Jalisco en 
1871. En 1877 periódicos tapatíos lo ubican en el grupo tuxtepecano, junto con Vallarta y 
Urbano Gómez. Murió en Guadalajara en 1884. 
 
Castro, Prisciliano 
Nació en Guadalajara en el año de 1828. Graduado de la escuela de jurisprudencia de 
Guadalajara en 1855. Juez de letras de Atotonilco. Magistrado del Supremo Tribunal de 
Colima. Se tituló el mismo año que Maximiano Ponce. 
 
Estrada, Julián 
Abogado jalisciense, graduado en 1849. 
 
Escoto, Miguel 
Nacido en Colima. Diputado liberal al Congreso Constituyente de su estado en 1857. 
Después juez de 1ª instancia y oficial mayor encargado de la Secretaria de Gobierno. 
Combatió en la Guerra de Reforma a las órdenes de Contreras Medellín, de 1858 a 1860. 
Murió en su ciudad natal. 
 
Gómez Palencia, Francisco 
Nacido en Colima entre 1827-1828. Casado con Dolores Osorio, siendo testigos de su boda 
Prisciliano Castro y Ladislao Gaona. 
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García Pérez, Antonio 
Considerado como periodista, este abogado colaboró en diversas publicaciones de 
mediados del siglo XIX, en el caso de Colima entre los años de 1859 a 1861 cuando se fue 
a radicar a Guanajuato. Fue nombrado procurador del estado de Colima de mayo de 1860 a 
marzo de 1861. Por unos cuantos meses sustituyó a Zarco como editor del periódico El 
Siglo XIX, tras la muerte de éste último. Se destacó como escritor satírico y como un gran 
crítico del gobierno del presidente Benito Juárez. Murió en Morelia el 20 de marzo de 
1870.  
 
Gaona, Ladislao 
Abogado jalisciense. Secretario de gobernador colimense Urbano Gómez en 1860. 
Magistrado del Supremo Tribunal de Colima entre 1858-1859.  
 
García, Laureano 
Juez de 1ª instancia en Colima en 1859, mismo año en que fungió como magistrado del 
Supremo Tribunal de esta entidad.  
 
González Castro, Miguel 
Nació en Guadalajara en 1834. Graduado como abogado en 1856. Oficial sustituto de la 2ª 
sala del Supremo Tribunal de Jalisco en 1856. Defensor de presos en Jalisco en 1857. 
Casado en Colima con Manuela Cárdenas en 1864. Juez de distrito en Colima. Director del 
Liceo colimense. Presidente de la Junta de Instrucción Pública de Colima. Editor del 
periódico oficial de Colima La aurora del progreso. Magistrado presidente del Poder 
Judicial de Colima en varias ocasiones: de 1859 a 1862; 1864; 1867 a 1873, y por última 
vez en 1891. 
 
Larios, Daniel 
Nació en Lagos de Moreno, Jal., aproximadamente en 1834. Graduado como abogado en la 
ciudad de Guadalajara en 1854, compañero de Ignacio Luís Vallarta. Diputado al Congreso 
de la Unión en 1857 por el 4º distrito de ese estado. Se opuso al golpe de Estado de 
Comonfort. Al ocupar los conservadores Guadalajara en marzo de 1858, marchó con el 
Ejército Liberal, Santos Degollado, le nombró secretario.  
En agosto de ese año, el general Contreras Medellín, gobernador de Colima, le nombró 
secretario de gobierno. Al entrar Miramón a la capital colimense, fue aprehendido y 
fusilado. Por decreto de 1 de julio de 1859, se le declaró Benemérito del Estado. 
 
López Mendoza, José 
Probablemente secretario de la comandancia militar de Ciudad Guzmán en 1864. Diputado 
suplente de Francisco E. Trejo en la VII Legislatura de Colima. Murió en 1911. 
 
Madrid, Ignacio de la 
Nació en Guadalajara el 22 de diciembre de 1811. Obtuvo el título de abogado en 1837. 
Primer procurador de justicia del estado de Colima y juez de distrito.  
 
Mendoza, Justo 



 

 229 

Nación en Irapuato en 1831. Bachiller en filosofía en 1855. Sus estudios de abogado los 
recibió en el Colegio de San Nicolás y se tituló ante el Supremo Tribunal de Justicia de 
Michoacán el 18 de noviembre de 1855. Redactor de varios periódicos de Michoacán; en 
Colima del periódico oficial La Luz de la Libertad de septiembre a noviembre de 1859. 
Nombrado, por propuesta del gobernador, fiscal y procurador general del STJ, en junio de 
1861. Diputado constituyente del estado de Michoacán en 1858 y gobernador de ese mismo 
de 1867 a 1871. Fue electo diputado al Congreso de la Unión en 1871 y senador en 1875. 
Murió en Morelia el 1 de agosto de 1879.  
 
Orozco, Miguel 
Colimense. Ministro ejecutor del juzgado de distrito en 1857. Escribano a partir de 1860, 
ese mismo año juez de 1ª instancia. Diputado federal a fines de 1867. Murió en marzo de 
1873. 
 
Paz, Ireneo 
Nació en Guadalajara en 1836. Obtuvo el título de abogado en 1861. Redactor del periódico 
oficial de Colima La aurora del progreso en 1860. Juez de 1ª instancia de Colima. 
Secretario de Gobierno de Colima en 1864. Redactor de innumerables periódicos en 
Jalisco, Sinaloa, San Luís Potosí y México, entre ellos La Patria.  
 
Ponce, Maximiano 
Nació en Atoyac en 1826. Obtuvo título de abogado en Jalisco en 1855 y en Colima en 
1867. Juez de 1ª instancia de Mascota en 1857. Consigue fiat de escribano en 1862 en 
Jalisco. Juez de letras de Lagos de Moreno en 1858. Murió en 1873. 
 
González Rubalcaba, Francisco 
Abogado titulado en Guadalajara en 1828 
 
Ramos, Francisco N. 
Nació en Guadalajara el 22 de octubre de 1838. Se tituló como abogado en 1862 en 
Guadalajara. Juez de 1ª instancia de Colima en 1864. Defensor de presos y pobres en 1868. 
Vecino de Colima desde 1863. 
 
Rocha, Gaspar Antonio 
Abogado titulado en el estado de México en 1826. Asesor jurídico de Colima entre 1829-
1833 y de Tlaxcala en 1836. Fiscal de imprenta de la segunda sección de Colima en 1850. 
Juez de 1º de 1ª instancia de Colima en 1856. En enero de 1857 fungió como administrador 
principal de renta del papel sellado de Colima. Diputado al Congreso de la Unión en 1857. 
 
Robles Martínez, Juan de Dios 
Nació en Zacatecas el 10 de noviembre de 1827. Titulado como abogado en Guadalajara el 
14 de abril de 1849. Promotor fiscal de los juzgados de circuito y distrito de Guadalajara. 
Cuñado de Contreras Medellín, gobernador de Colima. 
 
Rojas Vértiz, Juan 
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Nació en Guadalajara en agosto de 1833. Se tituló de abogado en Guadalajara en 1861. 
Procurador de presos y pobres de Colima en 1873. Escribano público de Colima desde 
1871. 
 
Riestra, Mariano 
Nacido en Guadalajara. Oficial mayor del Congreso de Colima en 1861. Juez de 1ª 
instancia desde 1867. Juez del registro civil. Municipe de Colima. Escribano público desde 
1867. Casado con Anastacia Ramírez Hernández de Colima en 1863. Falleció en 
Guadalajara en 1899 siendo magistrado del Supremo Tribunal de Jalisco.  
 
Palacio, Ricardo 
Nacido en Guadalajara en abril de 1808. Administrador de aduanas de Guaymas. Secretario 
de Gobierno de Sonora y diputado federal por el mismo estado. Administrador de aduanas 
de Manzanillo en 1855. Gobernador interino de Colima en 1858. Diputado local en Colima 
1860-1863. Procurador fiscal. Magistrado en varias ocasiones. 
 
Campero, Severo 
Nació en Colima en 1846. Editor de varios periódicos locales. Periodista. Nación en 
Colima, Col. Estudió leyes en la ciudad de México. En Colima, fue juez del Registro Civil, 
juez de 1ª instancia; diputado suplente al Congreso General en varias legislaturas, a partir 
de 1888; promotor fiscal del Juzgado de Distrito y magistrado del Tribunal de Justicia. 
Tomó parte en las dos expediciones que el gobierno de ese estado organizó a las Islas 
Revillagigedo, en 1862 y 1869. Profesor del Liceo del Estado; director del periódico oficial 
y colaborador en varios periódicos locales. Murió en Guadalajara, Jalisco. 
 
Trejo, Francisco Eulogio 
Nació en Guadalajara en 1841. Se graduó como abogado en Guadalajara. Presidente del 
Ayuntamiento de Colima en 1869. Redactor de los periódicos: La Unión Nacional y El 
Interoceánico.  Escribano público desde 1871. Escribió poesía y obras de teatro. Casado 
con Josefa Narváez en 1867. Murió en Colima en julio de 1880. 
 
Tagle, Justo 
Nació en Guadalajara aproximadamente en 1835. Obtuvo su título de abogado en 
Guadalajara en 1855. Secretario del ayuntamiento de Guadalajara en 1857. Magistrado 
suplente en Jalisco en 1857.  
 
Villaseñor, Clemente 
Nació en Guadalajara aproximadamente en 1850. Obtuvo su título de abogado en 
Guadalajara en 1860. Literato.  
 
 
 
Fuentes para las biografías:  
Archivo Histórico del Estado de Jalisco (AHEJ), Ramo Justicia, Sección personal de 
justicia 
AHEJ, Ramo Gobernación, Sección Política Estatal y Nacional 
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AHEJ, Sección Justicia 
Archivo Histórico del Estado de Colima (AHEC), Caja de Periódicos 
AHEC, Sección Supremo Tribunal  
AHEC, Sección Registro Civil  
Archivo Histórico del H. Congreso del Estado de Colima (AHHEC), Libros de Actas 
Archivo General de la Nación (AGN), Gobernación 118, Justicia 
Biblioteca Pública de Jalisco (BPJ), Exámenes de abogados 
Diccionario Porrúa de Historia, Biografía, y Geografía de México, 6ª Edición, México, 
Porrúa, 1995 
Romero, Ricardo, Colima, Ensayo enciclopédico, México, Costa- Amic Editores, 1984.  
Montes de Oca y Silva, José y Villaseñor, Ramiro, Historia de la Facultad de Derecho de 
Guadalajara, Guadalajara, Ediciones Cuadernos Universitarios, 1953 
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ANEXO E 
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ANEXO F 
 

                                                
405 AHEC, Sección STJ, Caja 10, Carpeta 15, “El alcalde 3o constitucional consulta algunas dudas acerca de 
los negocios que pasan en consulta de asesor y la responsabilidad de estos”, Colima, 28 de febrero de 1873, 
f.1-4v 



 

 244 



 

 245 

ANEXO G 
 



 

 246 



 

 247 



 

 248 

 

Glosario 



 

 249 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 250 

Índice  
 
 

Agradecimientos........................................................................................................... 3 
 

Abreviaturas................................................................................................................. 5 
 

Introducción ................................................................................................................. 6 
 

Capítulo I: Los defensores de la libertad: abogados, magistrados y políticos de 
Colima, 1857-1882. ..................................................................................................... 41 

 
I.1 Magistrados, abogados, funcionarios................................................................... 41 

 
I.2 Su formación profesional y su discurso ............................................................... 62 

 
Fuentes doctrinarias y de autores.............................................................................. 72 

 
I.3 Las redes de poder .............................................................................................. 92 

 
Capítulo II: Ideas y marco jurídico en torno a la administración de justicia.......... 99 

 
II.1: Ideas en torno a la administración de justicia .................................................... 99 

 
II.2: Marco jurídico de la administración de justicia ................................................124 

 
II.3: Permanencia o desaparición del antiguo orden jurídico ....................................149 

 
Capítulo: El Poder Judicial y la construcción del Estado liberal ............................153 

 
III.1: El Poder Judicial como actor político..............................................................153 

 
III.2 El Poder Judicial y su participación en la formulación de leyes........................171 

 
III. 3 La práctica judicial como acción para formar o consolidar el Estado liberal....181 

 
Conclusiones..............................................................................................................202 

 
Fuentes de información.............................................................................................214 

 
ANEXO A..................................................................................................................225 

 
ANEXO B ..................................................................................................................226 

 
ANEXO C..................................................................................................................227 



 

 251 

 
ANEXO D..................................................................................................................232 

 
ANEXO E ..................................................................................................................236 

 
ANEXO F ..................................................................................................................243 

 
ANEXO G..................................................................................................................245 

 
Glosario .....................................................................................................................248 

 
Índice .........................................................................................................................250 

 
 
 
 
 


