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Tras la muerte de Carlos II, se produjo un cambio dinástico en 
la monarquía española. Terminaba el reinado de los Austria y 
Felipe de Borbón, duque de Anjou, fue el heredero a la Corona. 
Este acontecimiento inició un enfrentamiento entre dos potencias 
europeas que estaban interesadas en adquirir tan vasta territorialidad. 
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Carreras eclesiásticas

Los bandos estaban divididos entre quienes apoyaban la continuidad 
de la dinastía Habsburgo, representados por José Fernando de 
Baviera, apoyado por el emperador del Sacro Imperio Leopoldo I; 
y quienes al mando del nieto del “rey sol”, Luis XIV de Francia, 
apoyaban al mencionado duque de Anjou.

Esto puede contextualizarse dentro de una crisis europea 
generalizada hacia finales del siglo XVII, ya señalada con Geoffrey 
Parker, que se proyectó en la península ibérica con el inicio de la 
guerra de sucesión española y que concluyó con la firma de los 
Tratados de Utrecht (1701-1713).1 Como consecuencia, se modificó 
la forma en la que el triunfante Felipe V dirigió sus políticas internas 
y externas, al estar permeadas de sanciones a los reinos que apoyaron 
la alianza antiborbónica y su simpatía al bando austriaco.2 

Dentro de los reajustes administrativos emprendidos 
por el nuevo monarca hispano-borbón estuvo la relación con la 
Santa Sede a través la confirmación del Patronato Real. Desde 
el Examen de Concordato de 1737 o un año después, con el 
Dictamen en justicia sobre la jurisdicción de los señores de 
Castilla y su supremo Consejo de Cámara para el conocimiento 
de todos los negocios pertenecientes al Real Patronato de la 
Corona, Felipe V buscó la manera de reafirmar sus derechos 
1  Geoffrey Parker, Global Crisis. War, Climate Change and Catastrophe in 
the Seventeenth Century (London: Yale University Press, 2013).
2  John Elliot, Imperial Spain, 1469-1716 (London: Penguin, 2002); John 
Lynch, The Hispanic World in Crisis and Change, 1598-1700 (London: Blac-
kwell, 1994); John Lynch, Bourbon Spain, 1700-1808 (London: Blackwell, 
1994).
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como patrón indiscutible de la Iglesia en la monarquía, de manera 
que buscaba la sujeción total del poder espiritual al temporal en 
decaimiento del Papado.

Hay que considerar que este regalismo borbónico no 
fue instaurado ex abrupto, sino que obedeció a un proceso 
enmarcado en un doble contexto. En primer lugar, dentro de los 
reinados de Felipe V, Fernando VI y Carlos III, bajo una misma 
visión administrativa del imperio; y en segundo, dentro de un 
episcopalismo decadente caracterizado por una menor influencia 
de los obispos en el Consejo de Indias y por su sujeción real dentro 
de su misma función espiritual. De este modo, los eclesiásticos en 
la monarquía tenían un objetivo muy claro: el servicio a ambas 
majestades; como funcionarios reales, su formación, desempeño 
y movilidad obedecieron a dicho propósito, pero como hombres 
se vieron motivados a un ascenso social, prestigio y formación 
de redes locales para su sobrevivencia en ámbitos desconocidos, 
caminos a veces conseguidos y en ocasiones frustrados. 

Así pues, el presente dossier titulado Carreras eclesiásticas 
en las Indias Occidentales durante el periodo borbónico (1700-
1821) tiene como objetivos demostrar –mediante casos concretos– 
cómo los clérigos eran también sujetos presos de diversos 
intereses, personales, familiares y de lealtad a la monarquía; y 
cómo la “excepcionalidad” ayuda a explicar dinámicas más allá 
de los ámbitos locales. Las diversas trayectorias que en esta 
compilación se pretenden exponer, darán cuenta de lo complejo 
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que era ser un eclesiástico en un periodo transitorio como el 
Borbónico, en un espacio que aún se encontraba en proceso de 
poblamiento en el siglo XVIII, como las Indias Occidentales. 
Más allá de las diversas demarcaciones espirituales –regulares o 
seculares– los sujetos que aquí se presentan darán cuenta que su 
ejercicio de movilidad, como cumplimiento a los dos ejes que se 
han planteado, estaban en constante circulación a lo largo y ancho 
de la monarquía, motivados por sus intereses, revelando así la 
excepcionalidad que los caracterizaba.

A final de cuentas, la monarquía hispana, como entidad 
planetaria, hace pensar que los esquemas de historia trasatlántica, 
comparada y también la historia global, son paradigmas válidos 
siempre y cuando se tengan en cuenta las realidades regionales. 
De manera que, estas dos categorías de análisis –lo regional y lo 
imperial– hacen que los procesos puedan ser comprendidos en 
perspectivas complementarias. 

Ante la vasta historiografía que antecede estos estudios, 
la originalidad y pertinencia de este dossier radica en el énfasis 
que se hace en torno a los conceptos de agencia, movilidad y 
circulación de los eclesiásticos en las Indias Occidentales. Nuestra 
propuesta radica en visualizar a los ministros de la fe como sujetos 
con habilidad para conseguir el ascenso social en un mundo 
donde parecía estar condicionado por la abnegada obediencia al 
servicio de “ambas majestades”. Con esto, se demuestra que la 
monarquía española fue un espacio conectado y que la lejanía 
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de los principales centros de poder no fue impedimento para que 
ciertos individuos lograran cumplir sus objetivos. 

Las conexiones que cada uno de estos individuos fueron 
tejiendo a lo largo de su carrera fueron evidencia de que, en 
el servicio a ambas majestades, había que ir más allá del “mar 
océano” para ejercer una vocación ministerial y un ejercicio real 
como agentes del monarca. Fue el caso de la trayectoria episcopal 
de fray Francisco de San Buenaventura Martínez de Tejada Diez de 
Velasco, cuyo análisis estuvo a cargo de Javier Rodríguez Cárdenas. 
Originario de Sevilla, su movilidad estuvo encauzada a administrar 
obispados ubicados en zonas estratégicas de la monarquía, donde, 
por un lado había que consolidar el cristianismo y la presencia 
española por ser lugares de interacción tanto con indios no 
hispanizados y extranjeros ingleses y franceses, y por otro lado 
promover el poblamiento y garantizar la total sujeción al monarca 
por parte de aquellas poblaciones que carecían del pasto espiritual, 
lo mismo en el presidio de San Agustín en Florida (perteneciente al 
obispado de Cuba), como en Yucatán y en Guadalajara.

También es importante considerar las implicaciones 
que conllevó para un individuo que se decidiera por la carrera 
eclesiástica, en un periodo histórico donde, al menos en el clero 
secular, la vocación era un elemento secundario. Si bien el 
sacerdocio era un medio para ganarse la vida de parte de muchos 
naturales en las Indias, en la legislación estaba claramente 
expresado que se necesitaba tener un sustento propio para poder 



Sillares, vol. 3, núm. 5, 2023, 1-8
DOI: https://doi.org/10.29105/sillares3.5-110

6

Carreras eclesiásticas

ser candidato a las órdenes sagradas. Desde un ámbito local, 
Nancy Selene Leyva Gutiérrez analizó el caso de una familia 
prominente del Nuevo Reino de León: los Cantú.

Los obispos no eran los únicos eclesiásticos con 
circulación activa en las Indias. Hubo otros casos, de sumo 
interés, que revelaron que las aspiraciones individuales estaban 
por encima de los intereses familiares, como lo fue el caso de la 
trayectoria de José Rodríguez Hurtado, analizado por Elsy Anahí 
Mendoza Moo. Natural de La Habana, su circulación por distintos 
espacios como Maracaibo, Puebla y la culminación de su carrera 
en el obispado de Yucatán, mostraron que no necesariamente las 
trayectorias eclesiásticas terminaban con éxito. Hubo quienes 
intentaron congeniar con los clérigos naturales del lugar y, tras 
diferencias políticas, terminaban marginados al no poder ingresar 
en los espacios de poder ya consolidados. Bajo esta tónica de 
la “historia del fracaso” se inserta el trabajo de Carolina Yeveth 
Aguilar García, quien analizó las trayectorias clericales en el 
arzobispado de México entre la finalización del siglo XVIII y 
los inicios del siglo XIX. Al igual que Mendoza Moo, Aguilar 
García mostró que no todas las carreras eclesiásticas son exitosas, 
pues muchas de ellas, al ser un contexto complejo, tuvieron 
que replantearse pues los puestos más importantes en la sede 
episcopal eran muy competidos. Esta situación lo comprobó a 
partir del análisis de concursos de oposición a curatos vacantes 
en el arzobispado de México y demostró que algunos clérigos 
mostraron frustración ante la necesidad de querer ser colocados 
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en un curato de grandes rentas.
Este dossier también está integrado por cinco reseñas 

de libros, cuyos ejes temáticos versan sobre la movilidad, la 
circulación y los espacios de las Indias. Elsy Anahí Mendoza Moo 
analizó cómo las diversas interpretaciones que le dan al estudio de 
los obispos durante la segunda mitad del siglo XVIII se interesan 
por demostrar la “ilustración católica” dentro de la Iglesia 
indiana. A diferencia de ello, el texto que reseñó, Los obispos 
y las reformas eclesiásticas en la América hispánica borbónica 
de Rodolfo Aguirre Salvador, Lucrecia Enríquez y Susan E. 
Ramírez da una propuesta diferente, revelando el ejercicio de la 
autoridad episcopal dentro de la cultura jurisdiccional de cambios 
administrativos. También Patricia Quintana Lantigua, con el 
texto de Juan Camilo Galeano Ramírez, Curas en la diócesis de 
Popayán: la carrera eclesiástica y el regalismo borbónico, 1770-
1808, da cuenta del acucioso trabajo documental del autor y su 
rigor metodológico para analizar la carrera de los curas párrocos 
en Popayán dentro de los reinados de Carlos III y Carlos IV. 

Abonando a los conceptos de movilidad y circulación 
durante el siglo XVIII, también el conocimiento tenía esta cualidad. 
A partir de los juicios inquisitoriales, los propietarios de las 
bibliotecas privadas –que estaban al margen de las institucionales, 
mayormente de la Iglesia– demuestran la activa circulación del 
conocimiento en las Indias. La complejidad de la cultura del libro 
en la Nueva España durante el siglo XVIII y el minucioso abordaje 
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que hizo Idalia García para su comprensión en su texto La vida 
privada de las bibliotecas: rastros de colecciones novohispanas 
(1700-1800), fue reseñado por Isla Citlalli Jiménez Pérez. 

Finalmente, los procesos de poblamiento también 
conciernen a los ejes planteados en este dossier. Rebeca Martínez-
Tibbles con El imperio español en Oceanía de David Manzano y 
Javier Rodríguez Cárdenas con “Coahuila” o Tierra Adentro, 1577-
1722 de Chantal Cramaussel y Celso Carrillo Valdés, dan cuenta 
de la manera en que se llevó a cabo los procesos de poblamiento 
y cristianización de espacios considerados zonas de frontera: el 
primero en un lugar considerado como puerta ante los imperios 
asiáticos y el segundo en el septentrión de las Indias. En ambos 
casos se demuestra un tránsito continuo de agentes y bienes, y 
también la importante participación de la Iglesia en dichos eventos. 


