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En la historiografía de la Iglesia católica en México, la biografía 
episcopal es el género por excelencia para entender dicha institución 
en determinadas coyunturas. Aunque se han privilegiado regiones 
y sujetos de trascendencia en la historia nacional, sería deshonesto 
negar la existencia de un enfoque más plural en la actualidad. 
Varios trabajos son prueba de ello: algunos se han interesado por 
las expresiones de la “ilustración católica” dentro de los proyectos 
episcopales, otros por los diversos discursos que giran en torno 
a los obispos, algunos por el empuje de políticas eclesiásticas en 
determinados espacios, así como por el entendimiento de la cultura 
jurisdiccional y la convivencia entre las potestades temporal 
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y espiritual. Otros han utilizado las visitas pastorales como un 
dispositivo para entender tanto los cambios de tipo administrativo 
y religioso como la “realidad” de la vida cotidiana.

No obstante, pocos son los trabajos que permiten 
comprender y comparar dichos procesos a nivel más amplio, es 
decir, en el contexto de las Indias Occidentales. Entre estos trabajos 
se encuentra la obra que nos interesa en esta reseña: Los obispos y 
las reformas eclesiásticas en la América hispana borbónica. Esta 
obra, editada por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad 
y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México 
y coordinada por Rodolfo Aguirre, Lucrecia Enríquez y Susan E. 
Ramírez, tiene como objetivo entender el papel de los obispos en 
sus respectivos espacios de poder y en sus propias particularidades 
durante el siglo XVIII. Asimismo, invita al lector a reflexionar 
sobre el periodo conocido como “reformismo borbónico”.

El libro se conforma de un estudio introductorio y cuatro 
secciones. El estudio introductorio es fundamental, ya que es 
una crítica conceptual y a su vez, justifica la pertinencia de la 
obra. Está constituido por dos artículos: el primero es un análisis 
elaborado por Lucrecia Enríquez, en el que pone en discusión 
dos elementos. En primer lugar, si las reformas eclesiásticas 
fueron en sí mismas una más de las reformas borbónicas o si se 
fundamentaron en el ejercicio del real patronato; y en segundo, 
la categoría de obispo reformista y su sumisión a la Corona 
determinada por las interpretaciones de la normativa, del contexto 
diocesano y político, o por la resistencia al cambio. Miriam 
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Moriconi se encarga del segundo, cuyo interés es entender 
otras posibilidades de problematizar las reformas eclesiásticas 
durante este periodo. Por esta razón, propone revisar el uso de 
las categorías “obispos reformistas” y “obispos borbónicos”, 
cuestionar ciertas temporalidades que terminaron enmarcando el 
proceso borbónico, discutir la excepcionalidad de las “reformas 
borbónicas” dentro de una larga experiencia reformista en la 
Iglesia, y finalmente, entender aquel periodo a través de la noción 
“reformismo eclesiástico borbónico”. 

Una vez que se han cubierto los aspectos conceptuales y 
metodológicos, la obra se divide en cuatro partes que llevan por 
título: “Obispos receptores de las reformas eclesiásticas borbónicas”, 
“El reformismo eclesiástico borbónico cuestionado”, “La defensa 
de la jurisdicción eclesiástica frente a la Monarquía y la sociedad” y 
“Proyectos singulares y realidades irresolubles”. Cada una de estas 
partes contiene artículos que abordan diferentes diócesis de las Indias 
Occidentales. Así, al leer esta compilación, se podrá observar que 
reúne las experiencias reformistas en los obispados y arzobispados 
de México, Trujillo, Buenos Aires, Asunción, Santiago de Chile, 
Santa Fe de Bogotá, Lima, Caracas, Puebla y Quito. Con esto, el 
lector podrá entender la diversidad de posturas de los obispos dentro 
de sus espacios y plantearse las mismas preguntas que los autores se 
hacen, pero en sus propios ámbitos de interés.

Lo valioso de este texto, además de sus dos textos 
introductorios -necesarios para los estudiantes interesados en el 
periodo y en la historia política de la iglesia- es que a través de 
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una lectura comparativa, la obra permite visualizar el ejercicio 
de la autoridad episcopal en un espacio y periodo específico, así 
como la manera en que sus conflictos influyeron en el desarrollo 
de diferentes proyectos reformistas, la defensa de la jurisdicción 
eclesiástica y la dependencia de las reformas borbónicas de la 
conducta de los obispos. La pluralidad de la agencia episcopal 
es perceptible a través de cómo algunos historiadores han 
interpretado a los obispos como “observadores etnográficos” 
que, a través de sus “sensibilidades”, construyeron proyectos 
acordes a las circunstancias, aunque éstas fueran lejanas a las 
normas eclesiásticas y justificaron medios de control social. Es 
decir, cómo las reformas borbónicas se convirtieron en pretexto 
y catalizador de la manera en la que las autoridades diocesanas 
miraban los males sociales. 

En las páginas de este texto, la tinta de las historiadoras e 
historiadores colaboradores devela al lector la manera en la que 
los hombres receptores de las “reformas eclesiásticas borbónicas” 
permiten comprender la sintonía de intereses entre el poder seglar 
y el poder eclesiástico. Asimismo, se presentan las expectativas, 
frustraciones y otras respuestas que las reformas podían generar 
en el ámbito eclesiástico, como, por ejemplo, la disidencia que 
perjudicaba a diversos grupos. También se muestra la importancia 
de las gestiones episcopales para fortalecerse como la máxima 
autoridad de las corporaciones religiosas en la diócesis y su apoyo 
a las reformas borbónicas cuando coincidían con sus propios 
intereses.
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Otra aportación de la obra es que, a través de los 
resultados de los proyectos episcopales, estos estudios plantean 
el “fracaso” del reformismo eclesiástico. En primer lugar, porque 
sus efectos estuvieron lejos de las expectativas que se tenían en 
Madrid y, en segundo lugar, por la resistencia discursiva de los 
obispos a la figura del rey, motivada principalmente por vínculos 
“antagónicos” a los intereses de la corona.

Para finalizar, podemos decir que esta obra ofrece una 
valiosa contribución al campo de la historiografía de la Iglesia 
durante el siglo XVIII. Al abordar las reformas eclesiásticas desde 
la perspectiva de los obispos y su papel en las particularidades de 
sus espacios de poder, se nos ofrece una mirada más completa 
y matizada de este periodo histórico. Además, los artículos que 
conforman esta compilación abordan temas y problemáticas 
diversas que enriquecen aún más la reflexión sobre el reformismo 
borbónico y su impacto en lo “sagrado”.
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