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Iglesia, Estado y economia. 
Siglos XVI al XIX* 

Rafael Diego 
El Colegio de Michoactin 

Antes que nada quisiera agradecer a la 
maestra Maria del Pilar Martinez Lopez
Cano el haberme invitado a esta presen
tacion. Aparte de la deferencia, me clio 
la oportunidad de poder leer una obra 
que ha resultado para mi de un enorme 
in teres, por muy diferentes motivos, en
tre los cuales tan solo quisiera seii.alar 
los siguientes. 

En primer Iugar quisiera destacar la 
importancia del Seminario de la Historia 
del Credito y las Finanzas en Mexico, que 
desde el aii.o de 1984 ha venido funcio-

*Iglesia, Estado y econom(a, siglos XVI al XIX, coor
dinadora Marfa del Pilar Martinez L6pez-Cano, 
Mexico, Universidad Nacional Aut6noma de Me
xico, Instituto de Investigaciones Doctor Jose Ma
rfa Luis Mora, 1995,.3 14 p. 
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nando bajo la direccion de Leonor Lud
low y Carlos Marichal. Los frutos que ha 
dado dicho seminario ya son muchos, y 
con gran gusto podemos decir que las 
memorias del coloquio que ahora presen
tamos resultan de gran valor, no solo por 
tratarse del primer congreso que se ce
lebra sobre el tema de la economfa y la 
Iglesia, como bien lo subraya Asuncion 
Lavrin en las consideraciones finales, sino 
por lo bien planeado de la tematica y por 
los notables trabajos que ahf se presenta
ron, y de los cuales pasaremos a ocupar
nos en seguida. 

Luego del prefacio de la coordinado
ra, se presenta un panorama, a cargo de 
Arnold]. Bauer, que en calidad de confe
rencia inaugural destaca la relevancia del 
asunto que se abordara a lo largo del colo
quio. En seguida, Jorge Garibay y Tho
mas Calvo nos introducen de lleno en el 
tema de los archivos eclesiasticos. El pri
mero de ellos a traves de un resumen de 
los fondos que conforman los archivos 
eclesiasticos -concretamente los dioce-
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sanos, los capitulares y los parroquia
nos- , con el proposito de orientar a los 
investigadores ala hora de iniciar la ardua 
labor de incursionar en esta clase de archi
vos, que constituyen un ambito criptico 
para todo aquel que no esti familiarizado 
con la organizaci6n de la Iglesia. 

Pasando de la teoria a Ia practica, 
Thomas Calvo nos narra sus aventuras en 
el Archivo del Arzobispado de Guadalaja
ra, en donde se encontro, en un recorrido 
de trabajo de archivo junto con jean Pie
rre-Berthe, con un rico informe que con
tiene los ingresos de la di6cesis. Con su ya 
conocida maestrfa, Thomas Calvo nos 
ilustra sobre la manera de abordar esta 
clase de documentos, y toda la infor
macion que de los mismos se puede ob
tener sabiendo plantear las preguntas 
pertinentes. 

El siguiente bloque de ponencias, a 
cargo de Francisco Gomez Camacho y 
John F. Schwaller, aborda temas netamen
te teoricos. En el primer caso, el jesuita 
nos lleva de Ia mano por los derroteros del 
pensamiento en torno al credito y Ia usura 
en los teologos del siglo XVI y XVII, repaso 
que nos lleva de Aristoteles a Luis de Mo
lina y a todas las controversias suscitadas 
en torno a temas tan delicados como el del 
dinero y Ia usura, el mutuo y los bienes 
fungibles, tanto los naturales como los ar
tificiales. 

El profesor Schwaller, por su parte, 
nos presenta un interesante trabajo acerca 
del ambito novohispano a partir de un 
confesionario surgido del tercer concilio 
provincial mexicano. El interes de este 
caso deriva del hecho de que con base 
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en casos de conciencia, utilizados en el 
confesionario a modo de ejemplos, se 
ofrece un extenso catalogo de contratos y 
asociaciones que permiten al autor abor
dar concretamente el estudio de las obras 
pfas -<lotes, fundadores de hospitales y 
capellanfas- y repasar los mecanismos 
juridicos empleados para conformar las 
fundaciones por medio de tierras, dinero 
u obligaciones. Esto nos permite apreciar 
como fue que la Iglesia termino convir
tiendose en el principal prestamista de la 
Colonia. 

Ya esta Ultima ponencia nos intro
duce al siguiente bloque que podriamos 
denominar el de los asuntos de fndole 
juridica y legislativa. Resulta muy gratifi
cante para un historiador del derecho per
catarse del papel central que ocupan en 
todos estos trabajos los temas de indole 
historicojuridica, quiza lo que menos se 
esperaria uno al abordar lecturas de fndo
le economica. Sin embargo no hay autor 
que no haga enfasis en la organizacion 
institucional de la Iglesia o en los variados 
instrumentos juridicos empleados para 
formalizar los distintos acuerdos y conve
nios entre las partes. Los diversos contra
tos, conceptos e instituciones juridicas 
empleados en la epoca, de un valor funda
mental para comprender el tipo de conve
nios y de pactos que se daban entre las 
partes, son cada vez considerados con ma
yor interes por los autores. 

Asf tenemos que contratos vitales y 
no muy esclarecidos hasta la fecha -como 
los censos enfiteuticos y los consignati
vos; el deposito irregular; las capellanfas y 
obras pfas; las dotes e instituciones como 
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Ia Caja de Consolidacion de Vales Reales, 
y leyes de una enorme trascendencia 
como la Cedula de Consolidacion de Va
les Reales de 1804, Ia ley de desamortiza
cion de 1856 y la de nacionalizacion de 
1859- son cada vez mas trabajados por 
los autores, arrojando nuevas luces sobre 
cuestiones concernientes al credito y las 
finanzas eclesiasticas. Quien aborda este 
tema es la coordinadora del volumen, Pi
lar Martinez,lo cual resulta del todo logico 
si uno toma en cuenta que una de sus 
fuentes fundamentales proviene del Ar
chivo de N otarias. Al respecto es intere
sante subrayar que no solo en los archivos 
catedralicios o propiamente eclesiasticos 
se conservan las fuentes para abordar el 
tema de Ia Iglesia y Ia economia coloniales, 
como bien lo demuestra la autora al traba
jar, tambien, fondos provenientes del Ar
chivo General de la Nacion y del Historico 
de Salud. En este trabajo encontramos un 
analisis interesante sobre el complejo 
tema de los censos, tanto los enfiteuticos 
como los consignativos. 

La siguiente figura juridica, funda
mental para comprender el vinculo entre 
el tema de la Iglesia y el del credito en la 
epoca colonial que se aborda, es Ia de las 
capellanias. En esta ocasion Maria Isabel 
Sanchez, gran conocedora del tema, ubica 
las capellanias en el obispado de Michoa
can en el sig]o XVIII, lo que le da oportuni
dad de hablarnos de los diferentes tipos 
de capellanias -familiares o de libre cola
cion- , del fundador, de patronos y cape
llanes propietarios, asf como de referirse 
aljuzgado de Testamentos, Capellanias y 
Obras Pfas, concluyendo con que se trata-
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ba de fideicomisos en los que el elemento 
central era la relacion de parentesco entre 
el fundador y los beneficiarios. 

Una vez corroborado que el tema del 
credito colonial se encuentra fntimamente 
ligado a cuestiones juridicas, Javier Cer
vantes Bello pasa a ocuparse de otros 
temas clave: Ia aplicacion de Ia Cedula de 
Consolidacion de Vales Reales en Ia 
Puebla de principios del siglo XIX. En su 
trabajo, explica como esta trajo por conse
cuencia el relevo del credito mercantil 
frente al eclesiastico. 

Dentro de este bloque de estudios 
fuertemente arraigados a cuestiones juri
dicas, aun podriamos agregar el trab<Uo de 
Marfa Dolores Morales, que aborda el 
tema de las leyes de desamortizacion y de 
nacionalizacion, de mediados del siglo 
XIX, para adentrarse en el problema del 
cambio de Ia estructura de Ia propiedad en 
Ia ciudad de Mexico. 

En un bloque de asuntos que vincu
lan el credito eclesiastico con el ambito 
urbano, tenemos, en primer Iugar, la apor
tacion de Gisela von Wobeser en tomo a 
los ingresos de los conventos de monjas a 
mediados del siglo XVIII en la ciudad de 
Mexico, provenientes de bienes inmue
bles urbanos, que clasifica como casas so
las, de vivienda y accesorias. 

En un contraste oportuno, Rosalva 
Loreto Lopez desarrolla el tema de la 
constitucion de Ia propiedad urbana de 
los conventos poblanos del siglo xvm; en 
su estudio ofrece un amplio panorama 
que perrnite percibir como fue que la traza 
urbana debio tanto a Ia iniciativa con
ventual. 
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Un Ultimo apartado de amplias miras 
nos lleva a reflexionar en torno a la situa
ci6n de la Nueva Espaiia frente ala metr6-
poli en el periodo que antecedi6 a las 
guerras de independencia, lo cual nos 
obliga a considerar que todos estos asun
tos, especialmente durante el periodo co
lonial, no pueden ser estudiados en forma 
aislada, pues de alguna manera se pierde 
la perspectiva que le da sentido a los gran
des acontecimientos de aquel tiempo. 

Silo anterior es de aplicaci6n general, 
lo es muy especfficamente al referirse al 
tema de una instituci6n como la Iglesia, 
que se mantuvo tan estrechamente vincu
lada con el gobierno metropolitano du
rante toda la Colonia gracias al Regio 
Patronato Indiano. Asf nos lo confirma el 
estudio de William ]. Callahan, quien 
presenta una vision de conjunto de Ia re
voluci6n acaecida en el paso del antiguo 
regimen alliberalismo, de la segunda mi
tad del siglo XVIII a mediados del XIX, 

cuando la Iglesia perdi6 por completo su 
papel protagonico en la sociedad al ser 
despojada casi por completo de su pode
rfo material. 

A finales del siglo XVIII y principios 
del XIX, los soberanos espaiioles empren
dieron una serie de guerras interminables 
en contra de Inglaterra y de Francia. Este 
pesimo negocio suponia enormes desem
bolsos de dinero para solventar los gastos, 
de ahf que la corona exprimiese sin consi
deraci6n alguna las areas coloniales. En 
una interesante exposici6n, Guillermina 
del Valle Pavon nos muestra como fue que 
se logr6 cumplir con tan penosa exigen
cia: "el rey solicitaba los fondos al virrey; 
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este termin6 por entenderse con el Con
sulado de Comerciantes de la ciudad de 
Mexico, que habilmente ideo un nuevo 
instrumento jurfdico conocido como de
posito irregular". Los integrantes del con
sulado, conformado por dos poderosos 
bandos, el de los vascos y el de los monta
iieses, buscaron la manera de convencer 
a las diversas instancias eclesiasticas -de 
las cuales ellos mismos fungfan como 
miembros o asesores- de aportar sus 
fondos, meta que cumplieron con gran 
ex.ito. 

A nadie puede sorprender el excelen
te trabajo presentado por Carlos Mari
chal. En esta ocasi6n presenta un tema 
-sobre el que lleva aiios trabajando
que constituye una pieza central para 
comprender la revoluci6n financiera que 
se desato a fines del siglo XVIU yprincipios 
del XIX. El tema de la Caja de Amortiza
ci6n de los Vales Reales, luego convertida 
en Caja de Consolid3ci6n, es de una com
plejidad y de una importancia que de
bemos agradecer al autor el que no cese 
en el intento y cada vez nos ofrezca traba
jos mas profundos y esclarecedores al res
pee to. 

Por cierto, podemos decir que las en
seiianzas de Carlos Marichal son de apli
caci6n instantanea; decimos esto porque 
la siguiente ponencia, la de Cristina Go
mez Alvarez, que estudia las aportaciones 
de la Iglesia poblana para financiar la gue
rra contrainsurgente durante el periodo 
de 1810 a 1812, comienza con Ia afirma
ci6n de que la Cedula de Consolidaci6n 
de Vales Reales de 1804 constitufa par
te de un plan integral del Estado para mi-
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nar ala Iglesia. La paradoja resulta de que 
en su estudio demuestra como la Iglesia 
-que con sorprendente candor pareda 
dispuesta a tragarse todos los anzuelos 
que le tiraba el Estado- contribuyo con 
un entusiasmo increible a los fines de su 
declarado enemigo. Justarnente Marichal 
nos advierte que lejos de los propositos 
del Estado se encontraba atacar a tan 
importante institucion, de Ia que tanto 
dependia para salir adelante de una situa
cion tan desesperada. 

Como ya menciomibarnos, los estu
dios del periodo virreinal no prosperan si 
no es contextualizandolos con lo que su
cedia en otras partes del imperio. Hasta 
ahora lo que mas llegamos aver son estu
dios comparativos con lo que en la metro
poli acontecia; sin embargo, de innegable 
relevancia es estar al tanto de la experien
cia de las otras colonias. De ahi Ia impor
tancia del estudio de Alfonso W. Quiroz 
que trata sobre el credito de origen ecle-
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siastico y la deuda pUblica colonial en el 
Peru entre 1750 y 1820. 

A manera de conclusion y reflexion 
final, Asuncion Lavrin nos presenta, muy 
bien documentado, u'n balanceado repaso 
en torno a los avances que en unas cuantas 
decadas -concretarnente de fines de los 
aiios sesenta de este siglo- ha conocido 
el estudio de los intereses economicos de 
las mUltiples instituciones que conforma
ban el cuerpo eclesiastico. Asitnismo nos 
seiiala algunos de los temas que ella con
sidera que tendr.in que abordarse proxi
mamente. 

Si a las interesantes ponencias que 
hemos reseiiado brevemente le agregarnos 
los oportunos y concretos comentarios de 
Jorge Silva, Brian Connaughton, Alfonso 
Quiroz, Leonor Ludlow y William]. Ca
llahan, entonces tendremos el panorama 
completo de lo que constituye este esplen
dido fruto del Seminario de Historia del 
Credito y las Finanzas en Mexico. 
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