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HISTORIA MODERNA 





PONENCIAS 





Sociología de un grupo privilegiado del Antiguo 
Régimen: los obispos de Zamora ( 15 56-1834) 

M aximili ano Barrio Gozalo 
(U niversidad de Valladolid ) 

En nu estros días existe un a verdadera corriente hisroriográfica orientada hacia el estudi o de 
los int egrant es de una institu ción, desde una perspectiva fund amentalm ent e social, reun iend o el 
máximo de información posible sobr e los titulares qu e ocup an los diversos cargos: daros de natu
raleza famili ar, cultural , religiosa, política y económica, a fin de trazar una «biografía colectiva» 
qu e permit a aproximarn os a un a sociología retrospectiva de un determin ado grupo social1. 

Esro se ha tradu cido, en los últim os años, en la aparición de diferent es estudi os sobre la Hi s
roria Social de la Admini stración2. Sin emb argo, rodavía siguen siendo escasos los qu e hacen refe
rencia al estamento eclesiástico, tan abund ant e en It alia3 y, sobre codo, en Francia 4, si bien es ver-

En este estu d io se utilizan las ab reviaturas siguie ntes: ASV = Arc hivo Secreto Vat icano; AN Ma dr id = Archivo 
de la N unc iatura de M ad rid; SS = Sec retaría de Estado; AGS = Arc hivo Ge neral de Sima ncas; y AHN = Arc hivo 
Hi stórico Nac ional de Mad rid. 

1. M OLAS, P. : La Historia Social de la Administración. Balance y perspectivas para el siglo XVIII español, en 
«Cuadernos de In vestigac ión Hi stó rica», 6 (I 982) 15 1- 168, presenta un comp leto estado de la cuestión sob re esta 
maten a. 

2. Entre otros podemos citar la obra co lectiva: Historia Social de la Administración española. Estudios sobre los si
glos XVII y XVIII, Barce lo na 1980; FAYARD, J,: los miembros del Consejo de Castilla (1621-1746), Ma d rid 1982; 
MORETA I MUNUJOS, J.: Los caballeros de Carlos fil. Aproximación social, en «Hi span ia», 4 1 (198 1) 409-42 0; y LAM
BERT-GORGES, M. , Le breviatre du bon enqueteur ou trois siecles d 'infarmation sur les candidats a l 'habit des ordres mi
litaires, en «Mé langes de la Casa de Velázqu ez» 18/ 1 (1982) 165- 198. 

3. Algun os de los mu chos existent es son los traba jos de TO SCANI, X.: Ordinazioni e clero ne/la diocesi di Lodi, 
1775-1900. Alcuni aspetti storico-sociologici, in «Rivista i Sto ria de lla Chiesa in Italia», 28 (1974) 142- 190; PELEGRJ
NO, B.: Aspetti religiosi, sociali, economici del reclutamento sacerdotale ne/la diocesi de Lecce durante l'episcopato di 
Mons. Caputo (1818-1862), in «Critica Sto ria», 10 (1973) 10-78; y ALEGRA , L.: Ricerchesulla cultura de/clero in 
Piamonte. Le biblioteche parocchiali nell'archidiocesi di Torino, sec. XVII-XVI II, Tor ino 1978. 

4. De la abu ndant e bibliog rafía qu e existe en Francia sob re la socio logía de l clero, me limi ro a ind icar solamen
te algun os de los trabajos qu e han aparecido en los últim os años : V1ARD, G.: Les chanoines de Langres au XVIIe siecle: 
recrntement, orígenes, Jortunes, en «Ann ales de l'Eso,, 28 (1976) 87- 138; TACKETT, T.: L'histoire socia/e du clergé dio
cesain dans la France du XVIII' siecle, en «Revue d ' H isro ire M ode rne et Co nt empora ine», 26 ( 1979) 198-234; 
J ULIA, D. et MCKEE, M.: Le clergé paroissial dans le diocése di Reims sous l'episcopat de Charles-Maurice Le Tellier: ori
gine et carrieres, en «Revue d 'Hi sto ire M odern e et Co nremp ora in e», 29 (1982) 529-583; LOUPES, Ph .: Milieu capi
tulaire et carrieres cano niales en Guyenne aux XVI! ' et XVIII' siecles, en «Hi sto ire, Eco no mie et Soc ieté», 4 ( 1985) 
6 1-89; y EL HAJJE-KERVEVAN, N .: Sociologie du clergé Forézien (1650-1789), en «Hi sro ire, Econo mie et oc ieté», 4 
(1985) 497-5 17. 
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dad que actualm ente en España también se están realizando trabajos sobre el particular y, de 
forma especial, sobre la jerarquía eclesiástica5. 

Por esta razón , dedic aré las líneas de esta colaboración a aportar un poco de luz sobre la histo 
ria social de los integr antes de la jerarquía eclesiástica de Zamora durante el Antiguo Régimen; es 
decir , de los obispos que rigen la diócesis desde el año 1556 hasta el 1834, puesto que el poder 
económico, social, moral y cultural que detentan les convierte en una de las elites más poderosas 
de su ciudad y obispado. 

l. LAS FU ENTES 

Las fuentes que posibilitan el estud io sociológico de los obispos de Zamora en la época mo 
derna se encuentran fund amentalm ente en las distintas series del Fondo Consistorial del Archivo 
Secreto Vati cano , sobre todo en las de Procesos Consistoriales6, Acta Miscelaned y Acta Camerari/3, 
completadas en algunos casos con los Procesos de La Dat aría, que se conservan en el Fondo de La 
Dataría Apostólica del mismo Archivo Vat icano 9. 

Tamb ién hay que hacer mención a las consult as de la Cámar a de Casti lla relativas a la presen
tación de ob ispado s, que se conservan en la Sección de Constjos del Archivo Hi stóri co Nacional 10 , 

pues ponen de relieve el criterio que las informaba y, normalment e, ofrecen un breve «currí culum 
vitae» de los propue stos, apart e de revelarnos la importancia que se concedía al factor económi co 
en las provisione s. 

Por otra parte, debemos hacer alusión a los volúm enes 3, 4, 5, 6 y 7 de H ierarchia Catholi
ca1 1, que toma la mayor parte de los datos que ofrece del citado Fondo Consistorial del Archivo 
Vaticano , a las notas qu e aparecen en los episcopologios y en las historia s locales y, sobre todo , a 
la múltiple y rica información que se custodiará en los archivos Cated ral y Episcopal de Zamora . 

Ahora bien , en la presente colabor ación me atendré de forma prioritaria a los datos que apor
ta la documentación vaticana en su Fondo Consistoria~ comp letada y enriqu ecida en algunos 
casos con otros aporte s docum entales y bibliogr áficos. 

Por último , como observación importante, debo aclarar que el número de prelados sobre el 
que opero es de 42, identific able con el censo total de obispos que rigen o, más propiamente , son 
preconizados ob ispos de la diócesis zamorana en el período estudiado. 

5. BARRIO GOZALO, M.: Perfil socio-económico de una élite de poder. Los obispos de Castilla la Vieja, 1600-
1840, en «Antho logica Annua », 28-29 ( 198 1-82) 7 1- 138; Id , Los Obispos del reino de Lr,;11. 1600-1840, en 
«Anthologica Annua » 30-3 1 (J 983-84) 209-294; íd ., Los Obispos del reino de Calicia, 1600-ll J.1/i. en «Anthologica 
Annua », 32 (1985) 11- 107; Id ., Los Obispos de Castilla la Nueva y Extremadura, 1600-1840, en «Antho logica 
Annu a», 33 ( 1986) 159-302; Id., Los Obispos de Andalucía, 1600-1840, en «A.nthologica Annua », 34 (1987) 11-
188; Id. , Notas para el estudio sociológico de un 1'7''.Pº P_rivilegiado del Antiguo Régimen. Los Obispos del Principado de 
Catalufia, 1600-1840, en «Acres Pnmer Co ngres d ' Htsto n a Mode rna de Ca talunya», II , Barcelona 1984, 507-
5 13, CUENTA TORIBIO, J. M.: Sociología del episcopado espafiol e hispanoamericano (1789-1985), Madrid 1986; y RA
WLJNCS, H . E.: The Secularisation of Castilian Episcopal O/fice under the Habsburgs, c. 1516-1700, en «The Journ al 
of Ecclesiastical Histocy», 38 (1987) 53-79 . 

6. Estos procesos se encu entr an en el Fondo Consistorial del Archivo Vati cano . Para el período qu e va de 
1563 a 1624 sólo hay 20 volúmene s, los cuales sólo ofrecen documentación fragmentaria sin orden alguno. Para los 
años posteriore s a 1625, o sea desde el vol. 20, por regla general hay uno o dos va ls. de procesos bien ordenados por 
cada año, estando ordenados generalmente por orden alfabético del nombre latino de los obispados. Cf. RITZLER, 
R.: Procesos informativos de los obispos de Espafia y sus dominios en el Archivo Vaticano, en «Antholog ica A.nnua», 4 
(1956) 466-474. 

7 . ASY, Fondo Consistorial Acta Miscelanea , vols. 97 y 98. 
8. ASY, Fondo Consitorial Acta Camerarii, vals. 13 a 56. 
9. ASV, Fondo de la Dataría Apostólica, Procesos de la Dataría, va ls. correspondientes a los años 1680 , 1693, 

1755 y 1765. 
10. AHN , Consejos, legs. 15. 191- 15.293 y 18.989- 18.990 . Tamb ién se encuentran algunas consultas en AGS, 

Patronato Eclesiástico, legs. l , 4, 6 y 155. 
11. Hierarchia Catholica Medi et Recentioris Aevi, III ( 1503- 1592) , Monasterii 1923; N (1592- 1667), Monas

terii 1935; V (1667- 1730), Pacavii 1952; VI (173 0- 1799) , Patavii 1958; y VII (1800-1846) , Patavii 1968. 
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2. LA CARRERA EPISCOPAL 

La similitud de origen y formación prestan a este grupo social una notable homogen eidad, 
patente en las biografías de los prelados , que parecen calcadas por un mismo patrón : después de 
estudiar gramá tica en su villa o ciudad natal , acuden a una Universidad y obtienen beca en un 
Co legio; si se traca de uno de los colegios mayores su suerte está asegurada, pues su poder era in
discutible. La carrera episcopal, por tanto , constituía un auténtico «cursus honorum », en el que se 
ingresaba, generalmente a partir de una prebenda catedral o colegial , por una diócesis pobre y se 
ascendía, por antigüedad y méritos, a las más ricas. Sólo personas de la primera nobleza o excep
cionales comenzaban por una de las primeras mitr as. 

2. 1. Criterios de selección 

Desde que el Papa Adr iano VI , en 1523, concediera al rey Car los I el derecho de presentación 
de persona s «idónea s» a las iglesias de las Coronas de Cas tilla y Aragón , los monar cas obtuvieron 
el contro l de las personas qu e iban a ser pastores y señores de los obispados, premi ándoles con el 
traslado a micras más rent ables, económ icamente hablando , si su actuac ión se ajustaba a los dictá
mene s de la Corona, o dejándoles tran scurrir sus días en sedes más mod estas. 

La provisión de los obispados durant e el Antiguo Régimen discurrió , en líneas generales , por 
los cauces que marcó Felipe 1112, si bien es verdad que la tend encia a considerar al obispo como 
un agente gubernamental del que se esperaba que fuese no sólo un celoso pastor sino también un 
auxiliar político que exhortara al pueblo a la obediencia, se reforzó con el Conde-duque de Oliva
res y con los monarcas de la segunda mitad del seteciento s, acentuándose aún más en los años 
1814-1830 , hasta el punto que la constatación de este fenóm eno hacía exclamar al nuncio Tiberi 
en 1829 , que en España 

«si cons ideranno i prelaci quasi gublici funzionari ; si da loro il passaggio quasi ricompen sa 
e si ha visea la maggior rendita » 3. 

y determinó que el factor políti co, entendido en un sentido muy general aparezca como el 
componente esencial de los nombrami ento s que se llevan a cabo en los postrero s años del Anti 
guo Régimen. 

La provisión tenía que recorrer un largo camino diplomáti co hasta hacerse efect iva. Designa
da la persona por el rey, se entab laba un proceso inform ativo sobre las cualidades y capac idades 
del cand idato episcopal, y sobre el «statu s ecclesiae», es decir sobre la situación de la catedral , de 
la ciudad episcopal de la dióce sis 14. Acto seguido , se expedía al embajador en Roma un documen
to de presentación de tal persona para el obispado con el fin de elevar la presentación a la Curia 
romana , donde era examinada por el consistorio de cardenales 15. Acept ada la provisión en el con
sistorio, el provisto o su repre sentante abonaba las casas debidas y la Curia expedía las bulas 16. 

Escas eran remitidas a la coree de Madrid y, desde ella, al int eresado. Cumpl imentados por el 
electo los requisitos cortesanos, se expedían las cartas ejecutoriales para que las bulas tuvieran 
efecto y el electo pudiera tomar posesión de su sede y entrar en el disfrute de las renta s de la 
m1tra. 

12. BARRIO GOZALO, M .: Los Obispos de Castilla la Vieja ... , 75-76. 
13. ASV, SS Exceri, 249 (1827-3 0): Tiberi a Albaní. Madrid, 24 diciembre 1829. 
14. Estos procesos se encuentr an en ASV, Fondo Consistorial, Procesos Co nsisroriales, y Fondo de Dataría Apos

t6lica, Procesos de la Dataría. Ver not as 6 y 9. 
15. Esca docum entación se halla en ASV, Fondo Consistorial, Acta Camerarii. 
16. La tasa nominal de las bulas de provisión se comp utaba en florines, pero la tasa real se pagaba en escudos 

de oro de Roma, de 15 ju lios cada un o. Su importe puede verse en la Biblioteca de la Emb ajada de España en 
Roma , Ms. 368, ff. 233-242. La tasa nominal del obispado de Za mora era de 800 florines, pero la tasa real se eleva
ba a 1.350 escudo s de oro de Roma, equivalentes a unos 38 .070 reales de vellón . 
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2.2 . Edad de nombramiento 
El análisis de la edad media a que son nombr ados muescra un rasgo a la vez normal e indi cati

vo del tipo de cuerpo social al que hacemos referencia. Los seleccionados para mitras episcopales 
.son hombr es en plena madur ez viral, «venerables ancianos», para la concepción de la época. 

Los 52 años, 3 meses y 14 días que se registra como media general en los casi tres siglos que 
analizam os no dejan lugar a dud as respecto a las condiciones de madur ez y respetabilid ad que se 
qui ere exigir a los ocupant es de sedes episcopales. Di cha afirm ación es aún más válida si se tienen 
en cuenta los juicios que las gent es de aquella época emitían sobre la concepción habitu al respec
to a la vejez, ya que para ellos «llegar a los 52 años era raro y le colocaba a uno en la venerable ca
tegoría de los ancianos» 17. Por otra parte, los hombr es de la segund a mirad del siglo XVIII no de
bían tener un criterio mu y distint o cuando en la división por edades de la población censada 
situaban en el últ imo tram o de la pirámid e a todo s los «de cincuent a años arrib a»18. 

La edad m edia indi cada según se puede apreciar en el cuadro 1, experim enta una fluctu ación 
relativam ente important e a lo largo del período estudi ado, si bien se pueden establecer dos subp e
ríodos perfectament e diferenciados: de 1556 hasta 1699 en que el nivel es algo inferior a la 
media, y de 1700 a 1834 en que ésta es sobrepasada ampli ament e. 

CUADRO 1. Edad media de preconización 

(Indi ce 100 = Media) 

PERIODO AÑOS MESES DIAS IND ICE 
- --

1556- 1599 5 1 4 26 98,3 1 

1600- 1649 48 10 24 93,50 

1650- 1699 52 3 1 99 ,93 

1700- 1749 55 2 13 105,58 

1750- 1799 53 6 2 102 ,32 

1800- 1834 56 2 107, 11 

MEDIA 52 3 14 100 ,00 

Por últim o, tambi én ha de precisarse que, aunqu e la tendencia centr al del conjun to de daros 
fija en 52 años y tres m eses y medio la edad media a que se nombr a a los obispos, la dispersión de 
edades es bastant e imp ortant e, si bien es verdad que la mayoría absoluta (7 1,43 %) son nombr a
dos ent re los 40 y 59 años. 

2.3. Nivel de instrucción 
U no de los criterios regios para la provisión de los obispados, según aparece indi cado en la 

carta que Felipe II escribe a los prelados en 1578, a fin de solicitar una relación de eclesiásticos de 
sus diócesis que juzgasen idóneos para ser presentados a prelacías -~ otras dignidades, es que «sean 
graduados en Teo logía o Cá non es por universidades aprob adas»1 . Y, en efecto, el análisis de la 
formación cultural de los obispos de Zamora pone de manifi esto que todos eran letrados; es 

17. PÉREZ MOREDA, V.: Las crisis de mortalidad en la España Interior. Siglos XVI-XIX, Madrid 1980 , 188. 
18. Esto se puede ver en el Censo de Aranda, de 1768 , y en el de Floridablanca, de 1787. 
19. AGS , Patronato Eclesiástico, leg. 6. Unos años después, el 6 de enero de 1588, Felipe II expidió la Instruc

ción que debe observar la Cámara en las consultas para la provisión de prelacías ... , que pasó a inregrar la ley 11, t ft . 17, 
lib. 1 ° de la Novísima Recopilación. 
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decir, que habían cursado estudios superiores. El 83,33 o/o en alguna Universidad, entre las que 
destacan Valladolid (21,43 %) y Salamanca (16,67 %), quedando a gran distancia Alcalá y San
tiago (7,14 %), y más codavía Sevilla, To ledo , Cervera, Granada, etc.; y el 16,67 por 100 restante 
en los Ce neros de alguna Orden religiosa. 

Las disciplinas que estudian son teología (50 %) y Derecho (50 %) en la misma proporción. 
Ahora bien , si examinamos la titulación universit aria que poseen, vemos que entre los doccores 
predominan los juri stas, frente a los teólogos, al igual que sucede en los licenciados ; en cambio , 
los que tienen el grado de «maestro por su religión » son teólogos en su cotalidad, según se puede 
apreciar a continuación : 

DERECHO TOTAL 

GRADOS TEOLOGIA CANONES AMBOS DEREC. N.º o/o 

Docror 12 9 6 27 64,28 
Licenciado 2 6 8 19,05 

Maestro 7 7 16,67 

TOTAL 21 15 6 42 100,00 

2.4. El «cursus» anteri or 

Otro indic ador apreciable de la sociografía episcopal es los cargos o experienc ia profesional 
anterior a la promoción . El análisis de los cargos previos de los obispos de Zamora en la época es
tudiad a pone de manifiesro que los canales que con fluían en la elección provenían de fuences 
muy diversas, que se pueden englobar en los apartados siguientes: 

Asistencia a la familia real.... ......................... ...... ........ ................ .......... . 3 
Buro cracia cortesana .... .. .. .. . . .. .. .. ... . .. .. .... .. .. .... . . .. .... .. .. ...... .. ..... . .. .. .... ..... 3 
Burocracia eclesiástica........................... ......... .......... ........... ........ .......... 4 
Clero capitul ar... ............. ............... ..... ............. ..... ........... ........... ...... .... 16 
Inqui sición...... ............. ...... ....... ....... .... ..... ....... .......... ..................... ...... 10 
Ca rgos Ordene s religiosas .............. ........... .... ........................................ 6 

Total... ...... ...... ........ .......................... ........ .... .... ........ .... ...... 42 

Los datos anterior es requieren alguna explicación que haga más exacta su interpr etación: 
- La mayoría de los miembro s del clero secular que accedieron a episcopado estuvieron en

clavados de una forma u otra en el clero capitul ar. Exactamente el 52,38 por 100 gozaba de algu
na prebenda capitular en el mom ento de su preconización , y el 38, 10 por 100 únicamente dispo
nía del beneficio capitu lar en el mom ento de su nombramiento. 

- En el «currículum » de 14 obispos zamo ranos (33,33 %) figura el desempeño de algún 
cargo inqui sitorial, aunqu e sólo en el caso de 10 (23,81 %) es el más importante en el momento 
de su promoción: cinco consejeros de la Suprema y cinco inqui sidores de tribunal es de distrito. 
La presencia de los provenientes del mundo inquisitorial se concentr a de forma casi exclusiva, 
ocho sobre diez, en el siglo XVII, lo que indica la fuerza que entonces tenía esta institución. 

- La burocracia eclesiástica tambi én aporta alguno s miembro s: dos aud icores de la Roca Ro
mana y dos vicarios generales. 

- La burocracia cortesana está presente con un presidente del Consejo de H acienda , un 
miembro del Co nsejo de C ruzada y un oidor de la Chanci llería de Valladolid. 
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- Entre los que prestaban asistencia espiritual a miembros de la familia real o altos cargos 
del Estado encontramos a un capellán real, otro del cardenal Infante y a un confesor del virrey 
Nápoles. 

- Por último, los miembros del clero regular nombrados obispos de Zamora fueron 11 
(26.19 %), si bien cinco de ellos desempeñaban algún cargo de los anteriormente señalados, por 
lo que únicamente menciono a los seis que en el momento de su nombramiento sólo detentaban 
algún cargo en su respectiva Orden. 

2.5. Reclutamiento regional 

El análisis de la procedencia geográfica de los obispos que rigen la diócesis de Zamora en el 
período estudiado pone de manifiesto el predominio absoluto de los naturales de ambas Casti llas 
y del reino de León (64,29 %), seguidos de los andaluces (14,29 %) y, en menor medida, de los 
provenientes de otras regiones de la monarquía: 

N•. % 

CORONA DE CAST ILLA: 39 92,86 
- Andalucía ............... ....... .................. ........................ ................ . 6 14,29 
- Asturias ....... ... ....... .............. .. .......... ... ..................................... . 1 2,38 

Canarias ..... ....... ................................ ................................. ..... . 1 2,38 
Casti lla la Nueva ............ ....... .... ........................... ................... . 12 28,57 
Castilla la Vieja ......................... ................................. ............ . . 7 16,67 
Extremadura .......................... .......... ................................. ...... . 1 2,38 
Galicia ..................................... ..... ... .............................. ......... . 2 4,76 
León ..... ......................... ............. ........ ...... ............. ........... ...... . 8 19,05 
Navarra ..... ............. ......... ...... ......... ........................... ...... .... .... . 2,38 

CORONA DE ARAGON: 3 7,14 
- Aragón ........................... ........ ................................................. . 2 4,76 
- Cataluña ....... ......... ................................................................. . 2,38 

TOTAL 42 100,00 

Los porcentajes de la procedencia urbana (39, 1 O %) o rural (60,90 %) no responden al nivel 
de urbanización existente en el país, sino a las mayores facilidades con que por lo general cuentan 
los oriundos de núcleos urban os para acceder a los estudios superiores y a los centros de poder, lo 
que hacía más fácil su posible nombramiento. 

1.6. Un medio social diverso 
El estudio de la extracción social de los elevados a prelacías aparece dificultado por la escasa 

información que aporta n las fuentes consultadas. En los procesos informativos que se entab laban 
cuando uno era presentado para obispo de una determinada diócesis sólo la tercera pregunta del 
primer interrogatorio inquiere sobre los padres del candidato: «si es hijo de legítimo matrimonio, 
de honestos y cacholicos padres y cómo se llaman», sin que demande información sobre su proce
dencia social. Esto da lugar a que únicamente en los casos de rancia alcurnia los testigos informen 
con cierta precisión sobre el particular. Este es el caso de Juan Zapata Osario (1615-1621) 20, 

20. ASV, Fondo Consistorial Acta Miscelánea, vol. 98, f. 886. 
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Di ego de Z úñiga y Socomayor (1634 -1637)21, Juan Coello de Ribera y Sando val (1639- 1652)22 

y Lorenzo de Socomayor (1663- 1666) 23, entr e otros. En caso contrario, se limit an a decir que sus 
padres son de «las familias más ilustres que hubo en dicha villa,,, --gente principal qualificada», 
«límpi os de coda mala raza, cristianos viejos ... », o simpl ement e inturman que son «honestos y ca
tholicos». Algo similar ocurre con los episcopologios y biografías, pues sólo cuand o pertenecen a 
la nobleza titul ada o a los estratos más bajos de la sociedad dan abund ante inform ación , con 
mayor preferencia hacia los títul os nobiliarios. Así, por ejempl o, de don Rodrigo de Casero y 
Osorio, obispo de Zamora (1574 -1578), se nos dice que «nace en Valladolid el 5 de marzo de 
1523, siend o sus padres Alvaro Oso rio, hijo del obispo de Jaén don Luis de Osor io, y Beatriz de 
Castro , tercera cond esa de Lemos, que había estado casada en primeras nup cias con don Di onisio 
de Portu gal, hijo de don Fernando, duqu e de Braganza, y de la condesa doña Isabel, hermana del 
rey don Manuel de Portu gal»24 . 

La parquedad de datos que ofrecen las fuentes consultadas me ha llevado a simplifi car la cate
goría social de los obispos en eres grand es grupos: miembro s de la prim era nobleza (24,57 %), 
muchos de los cuales eran segund ones y, al menos en un caso, bastardo de un gran señor; miem
bros de la mediana y pequeña nobleza, tan abund ante en el cent ro y en el norte de la Corona de 
Castilla (40,48 %), y miembro s del estado llano (35,95 %). Entr e estos últim os destacan los hijos 
de famili as acomodadas, sin dejar de estar representados los provenientes de la clase popular, aun
que en índi ces muy bajos. 

2.7. Una larga vida 

O perando con las fechas de nacimiento y defunción llegamos a conocer la edad media al 
morir de los obispos zamoranos, así como los posibles cambi os de tend encia temporales. 

En el período estudi ado la media de vida se sitúa en 63 años, 9 meses y 17 días (media un 
4,25 % inferior a la que se da en las nueve diócesis de Castilla y León en el período 1600-1840), 
y representa una línea quebrada: nivel más aleo en la segund a mitad del siglo XVI , fuerce caída en 
el XVII y recuperación en el XVI II y prim er tercio del XIX, aunqu e no se llega a recuperar el 
nivel de la segund a mit ad del quini entos: 

PERIODO AÑO S MESES DlAS IND ICE 

1556-1599 69 2 13 108,49 
1600- 1649 59 6 23 93,37 
1650- 1699 60 7 2 94,98 
1700- 1749 66 7 9 104,4 1 
1750- 1799 66 4 17 104,06 
1800- 1834 68 8 3 107,65 

MEDIA 63 9 17 100,00 

Si analizamos la fecha obicuaria de los distint os obispos se observa la amplitud real del aba
nico de decesos: el 4,77 % muere anees de cumplir los 50 años, el 30,95 % entr e 50 y 59, el 

2 1. ASV, Fondo Consistorial, Procesos Consisroriales, vol. 33, f. 59r. 
22 . Jbidem., vol. 37 , f. 1.006v. 
23. Ibídem., vol. 60, f. 888 r. 
24. Ros, C.: Los arzobispos de SeviL/4, Sevilla 1986 , 151-155. 
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mismo porcentaje se repite entre 60-69 y 70-79, y sólo el 2,38 % sobrepasa los 80 años, resul
tando el prelado más provecro don Alvaro Moscoso (Zamora, 1561-1564), que muere con 84 
años. 

Escas cifras adqu ieren su exacta significación si se tiene en cuenta que , durante la segunda 
mitad del setecientos, en la provincia de Zamora sólo un pequeño porcentaje de varones ( 12%) 
logra sobrepasar los 50 años y que la esperanza de vida no llega a los 30 años . 

3. LA CARRERA DEL OB ISPO EN ZAMORA 

La sede zamora na, económicamente hablando, estaba considerada como una mitra más bien 
«mediocre », y además sus rentas experimentan cierta regresión a lo largo del período estudiado, lo 
que da lugar a que del puesto 20 que ocupa en el rang de los niveles de renta del conj unt o de las 
micras españo las en 1565-1575, pase al 35 en 1740 , recuperándose un poco en los últimos años 
del siglo XVIII para volver a caer en el primer tercio del XIX25. 

Este hecho económico, en mayor medida que el político, va a determinar los cambios que se 
operan a lo largo del período estudiado en que los obispos zamora nos sean nombrados de primera 
provisión o vengan trasladados de otras diócesis: en el período 1556-1699 casi el 54 % provienen 
de otras diócesis ; en camb io, entre 1700-1834 el cien por cien son nombrados de primera provi
sión : 

AÑOS 

1556-1699 
1700-1834 

J. a 

46, 15 % 
100,00 % 

2.• 

38,46 % 

3.ª 

15,39 % 

TOTAL 

100 % 
100 % 

Esto da lugar a que entre la edad de primera preconi zación y la de su nombramiento para Za
mora no haya coincidencia; de cal manera que si la edad media de consagración o primera preco
nización se fijaba en 52 años, 3 meses y 14 días, la de su nombramiento para Zamora se estab lece 
en 54 años, 1 O meses y 4 días. Es decir , entre ambas fechas existe una diferencia de 2 años, 6 
meses y 20 días. 

3. l. Duración de Los pontificados 

Operando con tres datos básicos: fecha de primera preconización , de su nombramiento para 
Zamora y de defunción , podemos conocer el promedio de la duración de los pontificados . Este se 
sitúa en algo menos de 11 años y medio, observándose grandes variaciones a lo largo del periodo 
estudiado, según se puede observar en el cuadro 2. Ahora bien , si se contabi lizan únicamente los 
años que rigen la diócesis de Zamora, el promedio desciende a 5 años, 8 meses y 2 1 días, lo que 
equ ivale a decir que solamente pastorean la sede zamorana el 50 % de la duración de su vida epis
copa l, ocupando el otro 50 % en el gob ierno de otras diócesis de los reinos de la monarquía espa
ñola, básicamente de la Península, pero también de Italia y América. 

25. Los datos han sido tomados de mis trabajo s, citados en la noca 5, completados con los que se encuentran 
en AGS, Gracia y Justicia, leg. 588 : Relación del valor de los arzobispos y obispados de fa Corona de Castilla. Años 
1744, y AH N , Consejos, leg. 16 .988: Relación del valor líquido de fas mitras de fa Corona de Castilla. Año 1804. Y 
también los que ofrece EsCANDELL, B.: Las rentas episcopales en el siglo XVJ, en «Anuario de Historia Económica y 
Soc ial», 3 (1970) 57-69. 
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CUADRO 2. Duración de Los pontificados 

TOTAL EN ZAMORA 

PERIODO AÑOS MESES DIAS AÑOS MESES DIAS o/o 

1556-1599 17 2 13 7 7 9 44,19 
1600-1649 10 8 3 4 2 37,50 
1650-1699 8 4 2 3 10 4 45,99 
1700-1749 11 4 26 9 7 9 84,21 
1750-1799 12 10 19 5 9 4 44,67 
1800-1834 12 8 3 8 8 3 68,42 

MEDIA 11 5 6 5 8 21 50,01 

3.2. EL pontifi cado en Zam ora y su término 

El nombramiento de obispo de Zamora no suponía forzo sam ent e el final de la ca rrera episco
pal. Algunos eran promocionado s a sedes más importante s, la mayor parr e morí a en el desempe
ño del cargo y uno amenazó con dimirir , aunque no lo llegó a ejecutar. 

El ascenso posib le para un obispo de Za mora consistía en el traslado a otra sede más impor
tante , económicamente hablando. No he constatado ningún caso , ni en Za mora ni en las restan
tes diócesis españo las que esto no fuera así. En consecuencia , el 30,95 por 100 de los obispos qu e 
ocupan la sede zamorana en el período estudiado promo cion an a otro obispado co n mayor vo lu
men de renta , según se pu ede apreciar a co ntinu ac ió n26: 

OBISPO 

Juan Manuel (1565-74) 
R. de Castro (1574-78) 
J. Peralta (1622-24) 
J. Roco (1625-27) 
J. Coe llo (1639-52) 
A. Payno (1653-58) 
F . M. Me sía (1693-1703) 
O . Salamanca (1739-52) 
J. de Cortada (1752-53) 
A. J. Ga lván (1767-85) 
M. Ferrer (1777-8 5) 
R. Falcón (1794-1803) 
P. Iguanzo (1814-24) 

ZAMORA 

Renta (rls.) 

198.000 
210.000 
198.000 
181.500 
170.500 
154.000 
143.000 
220.000 
198.000 
385 .000 
385 .000 
396 .000 
495.000 

TRASLADO 

Sede Renca Diferencia o/o 

Sigüenza 396.000 + 200 
C uen ca 352.000 + 168 
Za ragoza 440.000 + 222 
Badajo z 198.000 + 109 
Pla sencia 440.000 + 258 
Burgos 528.000 + 343 
Burgo s 396.000 + 277 
Gra nada 440.000 + 200 
Tarragona 275.000 + 139 
Granada 495.000 + 225 
Málaga 880.000 + 229 
Cuenca 880.000 + 222 
Toledo 2.871.000 + 580 

26. Los daro s han sido tomados de ASV, Fondo Consistoria~ Acta Ca merarii y Procesos Co nsisroriales de los 
respectivos años. Reflejan la renta líquid a y, en líneas generales, se aprox ima bastante a las cifras qu e aporran las Re
laciones de los valores de las mitras qu e se cusrod ian en AGS, Patronato Eclesiástico, legs. I 35-137, y AHN, Consejos, 
legs. 16 .978 a 17 .066. 
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La mayor parce de los obispos zamoranos (69,05 %), sin emb argo, termin aron su carrera en 
esta sede y muri eron en el ejercicio de su cargo. La edad media de los obispos que mueren pasto
reand o la sede de Zamor a se sitúa en 62 años y cinco meses y medio -c ifra un 2, 1 O por 100 in
ferior a la edad media obitu aria del conjunto de prelados que durant e el período estudi ado pasto
rean en algún momento la diócesis-, si bien la dispersión de edad es es import ante, según se 
pu ede apreciar a continu ación: 

EDAD FALLECIDOS % 

40-49 3,45 
50-59 37,93 
60-69 37,93 
70-79 17,24 

80-89 3,45 

Por últim o, si el núm ero de dimi siones es relativam ente bajo en tod as las diócesis, llama la 
atención que en la de Zamora dur ant e el período estudiad o no encontr emos nin gun a. Sólo 
hemos descubierto una proyectada renun cia por móviles económicos, según se puede apreciar en 
la carca que el concejo de Zam ora escribe al rey Carlos II en 1688 : 

«El obispo de Zam ora está en el ánim o de retirarse a una celda por no tener con qué man
tenerse ... , pu es de algun os años a esta parte la renta del obispado no ha llegado a 100.000 
reales, de los cuales, bajadas las cargas, le quedan sólo al Obi spo 50.000 reales; por cuyos 
motivos está en el ánimo de retirarse a una celda y se ha despedid o ya de las prim eras co
munid ades eclesiásticas y seculares. Resolución que si pasase adelante sería de gran des
cont ento para esta ciud ad, por ser un prelado de los más ejemplares, virtu oso y caritativo 
que se han conocido. Y supli can a S. M. acuerde dar la providencia que más convenga 
para que no les falte este prelado,/ 7 . 

3.3. Situación económica 

A pesar de que la mi tra de Zamora, desde el pun to de vista económico, era «mediocre» y ex
periment a cierta regresión en comp aración con otras mitr as españolas, las rentas que disfrut an sus 
timl ares son imp ortant es. Están constituid as por tres concepto s diferentes en porporciones muy 
diversas, pero que de forma aproximativa responden al esquema siguiente: el 8,50 por l 00 pro
vienen de la exploración de las diferentes propi edades que posee, el 90 por 100 de los fruto s deci
males que le corresponden en cüferentes cillas del obispado, y el 1,50 por 100 restant e dim ana de 
conceptos varios de escasa cuantía. 

El volum en de los ingresos bru tos, que produ cen estos concepto s, fluctúa al unísono de la 
cosechas, y sobre todo , de los precios de los produ ctos agrícolas. A lo largo del período estudi ado 
se pu ede situar en una cantidad media próxima a lo 26 1.988 reales de vellón al año. De esta can
tidad habría que descontar las cargas y gastos fijos, unos 39.8 17 reales, más el importe de las pen
siones que gravan las rentas de la mirra, aproximadam ente unos 6 1.358 reales, lo que arroj a una 
renta disponible cercana a los 160. 813 reales de vellón al año, si bien es verdad que las diferencias 
de unos años a otros son muy grand es, com o puede atisbarse en el siguient e cuadro28 . 

27. AHN , Consejos, leg. I 7.064: El Concejo de Zamora a S.M ., Zamora 9 abril 1688. 
28 . Los datos han sido to mados de AGS, Patronato Eclesiástico, leg. 135 y AHN, Consejos, legs. 17.064 , 

1.7 .065 y 17.066 . 
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CUADRO 3. Renta de los obispos de Zamora 
(Media anual en reales de vellón) 

PERJODO R. BRUTA CARGAS R. LIQUIDA l' ENSIO ES R. D ISPONIBLE 

1556-1599 193.682 20.235 173 .447 52.362 12 1.085 
1600-16 49 168 .5 16 19.3 0 l 149 .2 15 49.465 99 .75 0 
1650 - 1699 168.069 25.849 142.974 39.385 108 .589 
1700-1 749 169.572 21.598 147.974 39.385 108.589 
175 0- 1799 48 0.6 2 1 52.594 428. 027 78.396 349.63 1 
1800 - 1834 39 1.47 0 99.325 292. 145 107.982 l 84.163 

¿En qu é invierten la renta disponib le? El excedente qu e cada año qu eda a los prelados zamo
ranos lo emplean fundam entalm ent e en sufragar los gastos que dim anan del abo no de los salarios 
de los oficiales y dependi ent es de la admini stración episcopal, del gob ierno de su casa, de las li
mosn as qu e hacen y de otros conceptos varios. Veamos un ejemp lo concreto. En el quinqu enio 
177 0- 1774 la rent a disponib le de la mitr a asciende a 254.259 reales de vellón al año y el 4 1,49 
por 100 de esta cant idad la invierte en los siguientes concepto s29: 

Salarios ................ ..... ..... ............... ........ ........ .... ... ....... ...... ... .... . 

Limosnas ...... ............................................ ........... ...... ............ ... . 

Obras en palacio y propi edades ............... ....... .... ..... .................. . 

Obras en iglesias .... ..... ....... .............. ................. .............. ..... ..... . 

- Apeos ..... ........ .......... ........... .... ..... ....... .... ...... ........... ........... ..... .. . 

- Pleitos .......... .... .................. ....... .... .... : ...... ........... ........... ......... .. .. 

To tal ... ...... ..... .................. ...... .. . 

23 .500 rls. 

36.0 00 » 

12.000 » 

20.000 » 

8.0 00 » 

6.000 » 

105.500 rls. 

Co n el 58,5 1 por 100 restant e tenía qu e cubrir los gastos pro venient es de la alim entación y 
vestua rio, mobiliario , joyas y otros conceptos varios qu e se encuentr an detallados en las cuencas 
de mayordomía de los respectivos obispos, a los que habría que sum ar el imp orte de las bu las, la 
mesada que debían abonar al rey y los gastos que originab a la ent rada en la ciud ad y toma de po
sesión. 

Esto explicaría qu e a la mu erte de los prelados zamoranos el espolio no fuera de gran cuancía , 
pu es como decía el contador de la Cám ara Apostólica en los reinos de España en 1706, 

«los gastos qu e contra en cuando entran en los obispados son mu y crecidos, pues además 
de las bu las, tienen qu e paga r la mesada al rey, el coste qu e les causa adornar se de aque llas 
alhajas y decencia necesaria qu e debe tener un pre lado , y la que ocasiona la manut ención 
de la fami lia qu e tiene. Semejantes gastos por consecuencia van en perjuicio de la Cá mara 
de espol ios, mayorment e si disfruta poco del obispado -co mo sucede en Zam ora- ... Por 
ello, no debe extrañar a la Cá mara que de algun o no haya recibido cantid ad algun a»30 . 

29. AH N, Consejos, leg. 17.064. 
30. ASV, AN Madrid , vol. 16, f. 446: Informe de Santiago Calordi, secretario contador de la Rvda. Cámara Apos

tólica a VS. J. Madrid 3 1 mayo 1706 
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Por úlcimo, cendrí am os qu e añadir qu e, desde la ocup ación francesa, asiscimos al «naufra gio» 
de la rent as de la micra, sin qu e la rescauración fernandin a lo pu eda remediar, «por la malísima 
decimación qu e va de mal en peor y por la baja del precio de los granos en esca pro vincia ... , dim a
nad o de la falca de com ercio y excracc ión, qu e enreram ence ha desaparecido »31. 

4. A MODO DE CONCLUSIÓN 

En las páginas ant erio res solam ence he pretendid o trazar un esbozo de lo qu e podrí a ser la so
ciología de la jerarquí a eclesiáscica zamorana, pero habría qu e profundi zar en cada uno de los as
pectos qu e se apunt an y compl ecar co n el desarroll o de ocros nu evos, com o la vida m aterial , las 
accicudes mental es, la vida social, CLJtural y religiosa, o el arce de bien vivir y de bien morir. 

Estos nu evos aspeccos qu e podrí am os estudi arlos a través de los espolio s y cescamencos qu e, al 
menos en alguno s casos, se co nservan en los Proco co los Noca riales y en los Libro s de cuencas de la 
mayo rdomí a de cada obispo, nos permitirí an entr ar en concacco con la dim ensión hum ana de 
escas elices: su escenario cocidiano, su vida soc ial y tren de vida, sus bibli ocecas y culrnra , su cari
dad o beneficencia, o cambi én su sim onía o rechazo de las ideas ilustrad as o liberales. 

Así, de esta form a, descubrirí am os qu e alguno de los obispos, co mo don Anconi o Jorge G al
ván (1767- 177 6), comp artía plenament e la pol ítica poblacionista de los ilustrados, pu es de acuer
do co n la represent ación qu e hace al Co nsejo, desde su ingreso en aqu el obispado , 

«había establecido un meth odo de acudir a la crianza de los niñ os lactam es de padr es po
bres, por el cual había reco noc ido podrí a ser el aum ento qu e hubi ese en codo el Reyno de 
10.000 alm as de niñ os legítim os en cada año , assi co n respecco a los qu e se habían criado 
en ella, co mo a lo qu e le había hecho ver la experiencia de siete años, ... cuya utilid ad mani
festaba lo imp ortant e de su establecimi ent o y el beneficio al Estado, en qu e por ser pobres 
habrían de venir a dedicarse a la marin a, arm as, labranza y arces ... »32 . 

E igualment e había impul sado la fund ación del H ospit al de Muj eres, «para qu e no se malo
gren los parto s vergon zosos»33. 

D e la misma form a, podrí amos bu cear en el comp orrami enco ideológ ico de los prelados y nos 
encontr aríam os co n qu e Pedro Iguanzo, defensor acérrim o de los derechos tradi cionales de la 
Iglesia y del Rey en las C ort es de Cá diz, fue reco mp ensado por Fernand o VII , en 18 14, nom
bránd ole obispo de Zam ora, prom oc io nánd ole diez años despu és a la riquí sima sede coledana por 
su op osición al régimen co nstitu cional dur am e el T rienio34. 

Las posibilid ades son mu chas y sugestivas, por ello me daría por satisfecho si escas páginas sir
ven para escimul ar escudios qu e nos posibilit en cener un mejor co noc imienco de esca imp ortance 
el ice de poder. 

3 1. AHN, Consejos, leg. 17.064 : Obispo a Cámara. Zamora, 12octubre 1824. 
32. Archivo Diocesa no de Segovia, Esr. 4, leg. 6 : Consejo al Obispo de Segovia. Madrid, 9 junio 1775. 
33 . AH N, Consejos, leg. 17.066: Expediente del Rvdo. Obispo D. Antonio jorge Galván y los patronos del Hospital 

de Mujeres, llamado de Sote/o, de la ciudad de Zamora. Ario 1771. 
34. BARRIO GO ZALO, M .: La política vaticana y el nombramiento de obispos en Espaiia al final del Antiguo Régi

men (1814-1824). Ponencia presentada en el «Colloq ue In ternacional: Liberalisme chrétien et cat holicisme liberal 
en Espagne, Fra nce e ltalie, dans la premiere mo itié du X.lXe siecle» (Aix-e n-Provence, 12-14 nove mbr e 1987). 
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