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Fernando Armas Asín, Patrimonio divino y capitalismo crio- llo. 
El proceso desamortizador de censos eclesiásticos en el Perú, 
Red para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú-
Instituto Riva Agüero-Fundación Bustamante de la Fuente, Lima 
2010, 254 p. 

Consciente de la necesidad de estudios monográficos sobre la Historia de 

la Iglesia del Perú independiente, Armas Asín se ha dedicado a investigar sobre 

temas de gran importancia para la época como son la tolerancia religiosa y el 

proceso desamortizador. 

El proceso desamortizador realizado en el Perú no había sido tratado con 

profundidad por la historiografía nacional, a diferencia de lo que sucede con la 

historiografía de otros países como México. Sólo contábamos con 

aproximaciones a través de algunas obras generales sobre historia eclesiástica o 

agraria peruana. 

De esta manera, la presente obra es consecuencia de una dilatada labor 

investigadora de su autor. Algunos adelantos de lo desarrollado en este nuevo 

título se encuentran en publicaciones previas, especialmente: Iglesia, bienes y 

rentas. Secularización liberal y reorganización patrimonial en Lima (2007) y 

La invención del patrimonio católico. Modernidad e identidad en el espacio 

religioso peruano (2006). 

El libro se estructura en ochos capítulos en los que el relato de los 

principales hitos históricos del proceso desamortizador se entrelaza con pre- 

cisiones y reflexiones sobre la puesta en práctica de las medidas proyectadas. 

Atinadamente, el autor se remonta al período virreinal para resaltar el rol 

protagónico de la Iglesia en la vida económica y los primeros pasos desamor- 

tizadores dados por la dinastía de los Borbones: la expropiación de los bienes 

de la Compañía de Jesús realizada tras su expulsión, la consolidación de los 

vales reales y la confiscación del patrimonio de la Inquisición. El impulso 

desvinculador quedó trunco con los movimientos independentistas en la 

América hispánica. La referencia al siglo XVIII no es simplemente introduc- 

toria porque la política desamortizadora en el Perú es presentada por el autor 

en el marco del tránsito de una economía tradicional a otra de signo liberal. 

Posteriormente, son presentadas las diferentes normas del siglo XIX 

relacionadas con la desamortización. Entre ellas, resaltan la reforma de re- 

gulares de 1826, la Constitución de 1828 y el Código Civil de 1852. La mayor 

parte del patrimonio eclesiástico residía en los censos. Los censos eran 

presentados en el discurso político como una manifestación propia de la 

economía de antiguo régimen y por eso se sostuvo que iban en contra del 

desarrollo económico moderno. Sin embargo, el autor sostiene que detrás de 

este discurso se encuentran los intereses de un Estado peruano necesitado de 

ingresos para financiar los enfrentamientos bélicos y los de los grupos 
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económicos más importantes. Con el auge económico propio de la época del 

guano se continuó con el avance de medidas contra las formas económicas 

consideradas como propias del antiguo régimen. 

En los tres últimos capítulos el autor desarrolla un análisis pormenori- 

zado de la desamortización en el Perú republicano. En primer lugar, presenta 

las diversas medidas adoptadas al interior de la Iglesia. Mientras algunas 

instituciones eclesiásticas se adaptaron y ensayaron estrategias acordes con la 

economía moderna, otras continuaron las prácticas tradicionales. Por otro 

lado, aunque la Iglesia pierde protagonismo en el nuevo orden económico, no 

deja de ser un actor importante. La Iglesia intenta adaptarse para obtener los 

medios necesarios para financiar sus actividades. Asimismo, se observa que el 

poder político no despliega una política desamortizadora debidamente pla- 

nificada sino que emprende medidas discontinuas y parcialmente aplicadas. 

Finalmente, tras un seguimiento exhaustivo del destino de los bienes, el autor 

concluye que los bienes desvinculados terminaron en manos de particulares y 

fueron utilizados como recompensa para las clientelas de turno. 

En el apartado reservado a las conclusiones, el autor presenta algunas 

razones de la poca atención prestada a este tema. Se temía introducir una grieta 

en la imagen armoniosa de las relaciones entre la Iglesia y el Estado peruano. 

Además, el que los censos se relacionen con el ámbito del capital financiero y no 

en el de las tierras hizo que la historia agraria peruana no se detuviese demasiado 

en este aspecto. 

Armas Asín, expresa que este libro supone el cierre de sus investiga- 

ciones sobre el tema. Por tanto, presenta las preguntas que no ha logrado 

absolver, señala el camino que han de seguir las investigaciones posteriores y 

reúne las fuentes que ha podido recoger en sus pesquisas en los diversos 

archivos que ha consultado en el CD que contiene el libro. 

El interés por realizar una historia comparativa (principalmente con   el 

caso español y mexicano), la solidez documental y el minucioso análisis 

realizado el autor constituyen los principales méritos de esta publicación. 

 

Carlos Hugo Sánchez Raygada 
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Política y religión en la independencia de la América 
Hispana, Biblioteca de Autores Cristianos-Universidad de 
Navarra, Madrid 2011, 256 pp. 

La celebración del bicentenario de las independencias americanas es una buena 
ocasión para profundizar en el conocimiento de este momento histórico. La 
constatación de continuidades ha contribuido a señalar 


