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EL ARCHIVO GENERAL DE INDIAS 
Y LA HISTORIA DE LA IGLESIA EN 

AMERICA 

Decir que el Archivo General de Indias, en Sevilla, es el repertorio 
documental más importante con que contamos para escribir la historia 
de la Iglesia en América durante el período de gobierno español, no es 
una afirmación desorbitada. Por el contrario, constituye una verdad 
indiscutible. Y esto vale tanto para la historia de la Iglesia en general 
como para la particular de sus instituciones, de manera especialísima 
las Ordenes religiosas. Algunas de éstas, que perdieron sus archivos, o 
los vieron gravemente mutilados a consecuencia de revoluciones persecu-
torias a lo largo de los siglos XIX y XX, tienen en dicho archivo la 
principal fuente de su historia americana; y aun para las pocas que 
lograron salvar en buena parte sus viejos fondos documentales, el Archi-
vo General de Indias posee el complemento indispensable. Por supuesto, 
lo dicho vale igualmente para la historia civil de los países hispanoameri-
canos, pero en esta ocasión me referiré únicamente a los fondos de 
carácter eclesiástico. 

La importancia de estos fondos documentales no ha pasado desaper-
cibido a los investigadores que se interesan por la historia eclesiástica 
hispanoamericana. Desde hace más de un siglo se les viene prestando 
especial atención, que se ha reflejado no sólo en investigaciones indivi-
duales sino también en proyectos oficiales de mayor alcance, promovidos 
o apoyados por las autoridades eclesiásticas (obispos y superiores de 
Ordenes religiosas). Estos proyectos tuvieron por finalidad la realización 
de investigaciones sistemáticas sobre temas determinados, con el propósi-
to de formar colecciones de copias que pudiesen servir a otros investiga-
dores, o para ilustrar la historia de la propia diócesis, institución religiosa 
o país. En la imposibilidad de enumerar todas estas iniciativas, voy a 
mencionar unas cuantas, que servirán para confirmar cuanto acabo de 
decir. 

1) Colección de documentos sobre la historia eclesiástica de Chile. 
Formada por copias de documentos del Archivo General de Indias que 



mandó hacer el arzobispo de Santiago monseñor Valdivieso durante su 
exilio en Europa (1860). Se conservan en el archivo arzobispal de Santia-
go, donde constituyen la parte principal de un grupo de unos ochenta 
volúmenes relativos en su mayor parte a la historia de aquella diócesis. 
Muchos de los documentos han sido publicados en la obra titulada 
Colección de documentos históricos del Arzobispado de Santiago (San-
tiago de Chile, 1919-1921; 4 vols.). Si el arzobispo Valdivieso visitó 
personalmente el Archivo de Indias, como supongo, debe haber sido 
uno de los primeros eclesiásticos hispanoamericanos que lo hicieron. 

2) Otro arzobispo exiliado, monseñor Emilio Lissón, dimisionario 
de Lima, aprovechó su retiro de Sevilla para promover la publicación 
de la serie La Iglesia de España en el Perú (Sevilla, 1943-1947). En sus 
cuatro volúmenes, la obra contiene valiosos documentos del Archivo de 
Indias pertenecientes a la historia eclesiástica peruana de los siglos XVI 
y XVII. 

3) En Córdoba (Argentina) su obispo Fr. Zenón Bustos (m. en 1925) 
hizo copiar en el Archivo de Indias un buen lote de documentos referen-
tes a la historia de la diócesis. Se conservan en el archivo diocesano, 
cuya ordenación se debe al mismo obispo. 

4) Varios historiadores argentinos han utilizado profusamente docu-
mentación eclesiástica del Archivo de Indias, editándola íntegramente 
en algunos casos. Tal es el de Roberto Levillier, cuyas obras Organiza-
ción de la Iglesia y Ordenes Religiosas en el Virreinato del Perú (Madrid, 
1919; 2 vols.) y Papeles eclesiásticos del Tucumán. Siglo XVII (Madrid, 
1929; 2 vols.) son colecciones de documentos tomados en dicho archivo; 
en sus restantes obras incluye Levillier muchos documentos eclesiásticos, 
y siempre del Archivo de Indias. 

5) En la región del Río de la Plata se centró asimismo una gran 
empresa de investigación sistemática en el Archivo de Indias. Me refiero 
a la realizada por el padre Pablo Pastells, entre 1905 y 1931. Utilizó la 
ayuda de algunos colaboradores, además de los copistas, pero en 1929 
afirmaba que había re^strado él mismo, personalmente, más de cuatro 
mil legajos. La colección lleva por título: Documentos históricos de las 
Indias Occidentales. Asistencia de España, S.J. Este título corresponde 
propiamente a la primera y más importante parte de la colección: 164 
volúmenes de documentos, copiados por entero y encuadernados de 
manera uniforme en fuerte pasta española. La segunda parte contiene 
154 cuadernos de extractos de documentos. Una tercera parte está forma-
da por legajos de copias sin encuadernar, mazos de papeletas, apuntes 
y cajas de fotografías, mapas y planos. La gran mayoría de los originales 
pertenecen al Archivo General de Indias. Todos se refieren principalmen-
te a la historia de la Compañía de Jesús en América y Filipinas, si bien 
hay también muchos documentos de carácter general eclesiástico, y aun 



civil. Para el manejo de tal masa de datos, el padre Pastells preparó un 
magnífico fichero. 

El mismo padre Pastells publicó cinco volúmenes de los "extractos 
de documentos" relativos a la Historia de la Compañía de Jesús del 
Paraguay (Madrid, 1912-1933). El padre Francisco Mateos (q.e.p.d.) 
reanudó esta publicación hasta el volumen octavo. Del volumen sexto 
he tomado las noticias que anteceden. La colección se conserva hoy en 
Madrid, en poder de la Compañía de Jesús, y ha sido ampliamente 
utilizada por los historiadores jesuitas. 

6) Siguiendo cierto orden geográfico, de sur a norte, mencionaré 
dos colecciones sobre historia del Perú. La más importante es la del 
también jesuita padre Rubén Vargas Ugarte, que contiene mucha docu-
mentación copiada o fotocopiada en el Archivo de Indias, junto con 
otra procedente de varios archivos y bibliotecas de América y Europa. 
Quizá no pueda decirse que su contenido sea en su mayoría de carácter 
eclesiástico, pero sí muy importante en este aspecto. Una gran parte fue 
ya utilizada por el padre Vargas Ugarte en sus numerosas obras. La 
colección se conserva en Lima. 

Una breve pero provechosa temporada de investigación en el archivo 
de Indias -sólo quince días en 1915- sirvió al fi-anciscano padre Bemardi-
no Izaguirre para cosechar una buena cantidad de documentos, que 
pubhcó o utilizó en los catorce volúmenes de su Historia de las misiones 
franciscanas y narración de los progresos de la geografía en el Oriente 
del Perú {Umsi, 1922-1929). 

7) La historiografía eclesiástica de México debe también en gran 
medida al Archivo General de Indias. El gran arzobispo de Guadalajara, 
don Francisco Orozco y Jiménez, fue uno de los primeros en comprender 
la importancia del repositorio sevillano. Ya como obispo de San Cristóbal 
de las Casas (Chiapas) se había interesado por la historia de su diócesis. 
Allí publicó (1906-1911) dos volúmenes de documentos tomados en su 
mayoría del archivo diocesano. Trasladado a la sede jalisciense, comisio-
nó en Sevilla al licenciado Ignacio Dávila Garibi para que investigase 
en el Archivo General de Indias sobre la historia de aquella vasta archi-
diócesis. El resultado fue la Colección de documentos históricos inéditos, 
o muy raros, referente al Arzobispado de Guadalajara (México, 1922-
1927). Aparecieron en forma de publicación trimestral, que dirigía el 
propio arzobispo. Conozco hasta el fascículo primero del tomo VI. 
Ignoro si se conserva la colección de copias, en la que probablemente 
habría documentos que no llegaron a ser publicados. 

Por los mismos años investigó en el Archivo de Indias el ilustre 
historiador padre Mariano Cuevas. De este archivo proceden los Docu-
mentos inéditos del siglo XVI para la historia de México, que dicho 
padre publicó en México en 1914: en una forma u otra, casi todos tocan 
temas de historia eclesiástica. En fuentes del Archivo de Indias se apoya 



en gran parte la Historia de la Iglesia en México (El Paso, Texas, 3 ed. 
1928; 4 vols) por el mismo autor, y lo mismo sucede con otros escritos 
suyos. A lo largo de su vida de investigador e historiador, el padre Cuevas 
fue formando una importante colección de documentos, que todavía se 
conserva en México. 

8) El capuchino español Fr. Cipriano de Utrera, que residió largos 
años en Santo Domingo, utilizó ampliamente los fondos del Archivo de 
Indias para ilustrar la historia de la Iglesia Primada de América. Fue un 
verdadero pionero en este campo, abriendo el camino de Sevilla a otros 
historiadores dominicanos, entre ellos Emilio Rodríguez Demorizi y J. 
Marino Inchaustegui. 

9) Por lo que mira a la historia de las Ordenes religiosas, añadiré 
que la Academia Franciscana de Washington ha reunido una cantidad 
notable de copias de documentos, extractos y ficheros, a base de ori^na-
les existentes en el Archivo de Indias y relativos a la obra de los francisca-
nos en América. Entre este material sobresalen seis volúmenes con Ustas 
de franciscanos que pasaron a las misiones americanas en el siglo XVI. 

El mercedario padre José Castro Seoane investigó a fondo, por 
muchos años, en el mismo archivo, sobre las expediciones misioneras a 
Indias, muchas de las cuales dio a conocer en la revista Missionalia 
Hispanica, aunque la muerte no le permitió verlas publicadas en forma 
de libro. 

Estos son algunos de los proyectos de investigación sobre historia 
eclesiástica americana que se han realizado en el Archivo General de 
Indias. Sin ser los únicos, ni mucho menos, ponen de manifiesto la 
extraordinaria riqueza documental que el célebre repositorio sevillano 
encierra para la historia de la Iglesia en América. Habría que recordar 
asimismo otros proyectos de carácter más general en los que la propor-
ción de documentación eclesiástica es muy grande. Por ejemplo, las dos 
grandes publicaciones españolas del siglo XIX, nutridas en su mayor 
parte con fondos del mismo archivo: la Colección de documentos inédi-
tos relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas 
posesiones españolas de América y Oceanía (Madrid, 1864-1884; 42 
vols.) y la segunda serie de la misma, comenzada en 1885 y que alcanza 
25 volúmenes. No podríamos omitir las grandes colecciones sobre la 
historia de las regiones hispánicas que forman hoy parte de los Estados 
Unidos: Florida, Texas, Nuevo México, Arizona, California. Su fuente 
mayoritaria ha sido el Archivo de Indias y su contenido versa sobre las 
antiguas misiones en un elevadísimo porcentaje. Y ix)r último quiero 
mencionar un proyecto que sigue todavía operante: el del Gobierno de 
Venezuela que ha proporcionado ya a los historiadores de dicho país 
centenares de transcripciones documentales. En buena parte son asimis-
mo de carácter eclesiástico. 

Y sin embargo, el venero documental del Archivo de Indias para 



la historia de la Iglesia en América durante el período de gobierno español 
dista muchísimo de haberse agotado. Los investigadores tienen aún 
campos prácticamente ilimitados para explorar. No sólo se encuentran 
numerosos legajos de contenido específicamente eclesiástico, englobados 
e identifícados en las distintas secciones del archivo, sino que documenta-
ción de la misma índole puede hallarse en cualquier legajo de los muchos 
millares allí conservados. La explicación es clara: en virtud del real 
patronato, los asuntos eclesiásticos caían también, en muchos aspectos, 
bajo la jurisdicción del Estado, que era fundamentalmente católico y 
actuó como tal en sus relaciones con la Iglesia. Esta, por su parte, cooperó 
estrechamente con el Estado, beneficiándose ambos. Sin que obstasen 
las discrepancias ocasionales ni aun los pequeños conflictos, los cuales 
en cualquier caso contribuyeron a incrementar aún- más la documenta-
ción eclesiástica en los archivos generales. Era muy difícil, o casi imposi-
ble, separar esta documentación de la civil, y así sucedió en el Archivo 
de Indias. Sin embargo, los archiveros lo consiguieron en alguna medida 
según dejo indicado. Veamos algunos casos. 

La primera sección -Patronato- que en principio debía contener 
pnncipalmente material de naturaleza eclesiástica, apenas lo conserva 
más que en los siete primeros legajos, que contienen bulas y breves 
pontificios sobre la erección de iglesias y nombramiento de obispos 
(1495-1703) aunque muy lejos de abarcar el tema, y en algunos legajos 
más dispersos entre una mayoría de documentación sobre otros temas. 
Las siguientes tres secciones -Contaduría, Contratación y Justicia- no 
exhiben en los inventarios grupos determinados de legajos con material 
eclesiástico, pero éste abunda mucho en dichas secciones, especialmente 
en las dos primeras: a través de las mismas puede seguirse, por ejemplo, 
la organización y financiación de casi todas las expediciones misioneras 
para América, con los nombres de los misioneros, las vicisitudes de sus 
viajes, etc. Los procesos, visitas y residencias de Justicia son otra mina 
de datos, entre los que no faltan las referencias eclesiásticas. 

Donde abundan los grupos de legajos con material específicamente 
eclesiástico es en la sección quinta: Gobierno. Esta sección se halla 
clasificada en subsecciones de acuerdo con las "Audiencias" en que 
estuvo dividido el régimen español de América (Bajo cada Audiencia se 
incluye también el respectivo virreinato o gobernación). Hay además 
otra subsección con el nombre de Indiferente. Cada una de estas subsec-
ciones tiene numeración independiente de legajos. Comenzando por la 
"Audiencia de Santo Domingo", la más antigua de todas, encontramos 
legajos con cartas de los obispos y arzobispos, cabildo y personas eclesiás-
ticas (legs. 93-98, 1526-1701; legs. 316-323, 1665-160) para la isla de 
Santo Domingo; legajos 150-151, 1532-1700 y legajos 512-534 1692-
1765, para Cuba; legajos 172-176, 1532-1699, y legs. 575-581,' 1707-
1759, 2517-27, 1631-1849, para Puerto Rico; legs. 186, 219-223 639-



644,676-678, 775-793,808-832, para Trinidad y Venezuela. Esta última 
documentación tiene su complemento en la perteneciente a la "Audien-
cia de Caracas", creada en 1786, cuyos fondos en el Archivo de Indias 
incluyen un importante grupo de legajos (nos. 943-969) con documenta-
ción eclesiástica, que abarca de 1635 a 1821. 

En la subsección "Audiencia de México", contienen documentación 
específicamente eclesiástica los legajos 278-316, 1530-1706; 336-39, 
1539-1700, y mucha de carácter civil y eclesiástico en los legs. 340-375, 
que abarca los siglos XVI y XVII y las regiones de Puebla de los Angeles, 
Veracruz, Oaxaca, Yucatán y Michoacán. Los legajos 697-728 contienen 
consultas, decretos, cartas y expedientes eclesiásticos, de los 1593-1772. 
Papeles sobre materia eclesiástica los hay en los legajos 801-819 (arzobis-
po de México, 1622-1761); 843-851 (Puebla de los Angeles, 1660-1759); 
874-885 (Oaxaca, 1623-1760); 1030-1041 (Yucatán, 1607-760); 1048-
1061 (Michoacán, 1640-1769); 2524-2769 (misiones, bula de Cruzada, 
Filipinas y China, y otros varios asuntos). Hay que tener en cuenta que 
México contó con una segunda Audiencia -la de Guadalajara- cuyos 
fondos encierran también mucho material eclesiástico. Así en los legajos 
51 (libro de cartas, 1549-51) 55-69 (obispos, cabildos y personas eclesiás-
ticas) de Guadalajara, Durango y todo el distrito de la Audiencia, de 
1547 a 1700. Continúa la misma materia en los legajos 204-210, 1641-
1771, y hay varios expedientes eclesiásticos en los legajos 211-229, de 
los si^os XVII-XVIII. Mucho de carácter eclesiástico, mezclado con 
materias civiles y militares, puede encontrarse en los legajos 133-203, 
que tratan de la conquista y misiones de Baja California, Nuevo México, 
Nuevo León, Nueva Vizcaya y varias regiones del noroeste de México 
(siglos XVII-XVIII). Los le^jos 417 (expedición a la Alta California) 
418-19 (sublevación de los indios de la Pimería Alta en 1775) 431, y 
otros, contienen también documentación sobre misiones. 

Parecido es el cuadro que presentan las restantes Audiencias. En la 
de Guatemala, los legajos 156-185 tratan de asuntos eclesiásticos corres-
pondientes casi enteramente a los siglos XVI y XVII; lo mismo sucede 
con los nos. 368-385, que tratan asuntos de la segunda mitad del siglo 
XVII y hasta la segunda mitad del XVIII. Consultas, reales cédulas, 
nombramientos episcopales para toda Centroamérica, desde fines del 
siglo XVI hasta principios del XX, se encuentran en los legajos 900-919; 
asuntos eclesiásticos varios en los legajos 920-936 (años 1801-1820) y 
mucho sobre misiones en los legajos 962-964. Rica en documentación 
eclesiástica es también la "Audiencia de Panamá". Además del leg. 69 
(desaveniencias entre la Audiencia y el obispo Fr. Francisco de la Cáma-
ra, 1615-1621) hay dos legajos de cartas de los obispos de Panamá, 
1543-1709 (nos. 100-101) uno de cartas y expedientes del cabildo ecle-
siástico, 1568-1709 (n. 102) y dos relativos a personas eclesiásticas, 
1538-1699 (nos. 103-104). Sigue la misma materia en los legajos 22-228, 



desde mediados del siglo XVII hasta la segunda mitad del XVIII. Y en 
los legajos 365-374 hay documentos sobre misiones y asuntos eclesiásti-
cos varios qu€ abarcan casi todo el período colonial; se encuentra por 
lo menos uno de 1513. 

En la "Audiencia de Santa Fe" (Colombia) los legajos 226-261 
contienen documentación sobre materia eclesiástica de ios siglos XVI 
-desde 1530- y todo el XVII (obispos de Santa Marta, Cartagena, obispo 
y arzobispos de Santa Fe, con sus cabildos, personas eclesiásticas, Inquisi-
ción, monjas, etc.). Cartas y expedientes de los arzobispos de Santa Fe, 
de su cabildo y de personas eclesiásticas de aquella jurisdicción, y de la 
Santa Cruzada, con otros expedientes varios, siguen en los legajos 396-
418, casi todo el siglo XVIII. Nuevos expedientes del obispo, cabildo 
eclesiástico, misioneros capuchinos, etc., del mismo siglo, en los legajos 
518-527. Y por último asuntos eclesiásticos y de religiosos, varios, en 
los legajos 962-984 y 1244-1248. 

Documentación de índole parecida encontramos en la "Audiencia 
de Quito". Un primer grupo (legs. 76-101) pertenece a los siglos XVI y 
XVII, y comprende cartas y expedientes de los obispos de Quito y 
Popayán, con sus respectivos cabildos, personas eclesiásticas y Ordenes 
religiosas, franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas, con algún otro 
asunto. Prosiguen las mimas materias en los legajos 182-208 (segunda 
mitad del siglo XVII y primera del XVIII apróximadamente). Los legajos 
579-607 tratan de asuntos eclesiásticos varios, correspondientes princi-
palmente a Quito, .Cuenca, Popayán, entre 1701-1832. 

Los fondos más antiguos de índole eclesiástica que conserva la 
"Audiencia de Lima" están en los legajos (1549-1699) y los obispos del 
Cuzco (1539-1699) Trujillo (1611-1698) Huamanga (1614-1699) y Are-
quipa (1616-1686) y de los cabildos eclesiásticos tanto de Lima (1567-
1701) como de Cuzco, Huaman^ , Arequipa y Trujillo (1584-1699). 
También contienen cartas y expedientes de personas eclesiásticas (1542-
1699) lo mismo que documentos sobre la Universidad de Lima (1577-
1699) la alternativa de oficios entre los franciscanos (1622-1688) Colegio 
de San Antonio del Cuzco (1689-1693) agustinos, etc. Parecidas materias, 
de la segunda mitad del siglo XVII a mediados del XVIII, más o menos, 
contienen los le^ jos 520-564. Los legajos 1558-1617 tratan de asuntos 
eclesiásticos varios, casi todos de la segunda mitad del siglo XVIII y 
principios del XIX. Pero el Perú, como México, contó asimismo con 
una segunda Audiencia: la del Cuzco, que conserva también varios 
legajos de contenido eclesiástico. Son los nos. 64-82, con cartas, consultas 
y expedientes eclesiásticos, 1701-1827, entre ellos la causa instruida al 
obispo del Cuzco y a varios curas por la sublevación Túpac Amaru. 

En la "Audiencia de Charcas" (Bolivia) hay material de carácter 
eclesiástico, desde 1548 hasta 1699, en los legajos 135 a 153. Pertenece 
no sólo a las diócesis del Alto Perú (Charcas, La Paz, Santa Cruz de la 



Sierra) sino también a las del Paraguay, Tucumán y Buenos Aires 
Continua la misma materia, para la segunda mitad del siglo XVII y siglo ' 
XVIII en los legajos 370-414. Al final, en los legajos 718-736, se encuen-
tra una miscelánea de papeles eclesiásticos, que abarcan la segunda mitad 
del siglo XVIII y hasta 1825; y varias provisiones del arzobispado de 
Charcas, 1629-1818. Esta documentación se complementa con la conser-
vada en la "Audiencia de Buenos Aires", ya que, como vimos, las diócesis 
del Río de la Plata habían estado anteriormente bajo la jurisdicción de 
Charcas, y ahora quedaban en el distrito de la nueva Audiencia Los 
legajos 593-620 tratan de materias eclesiásticas, de 1598 a 1825 entre 
ellas las misiones del Paraguay. 

En el llamado cono sur americano funcionó todavía otra Audiencia: 
la de Chile. La documentación correspondiente a la misma, que se 
conserva en el Archivo de Indias, interesa también a la historia de la 
Iglesia. En primer lugar incluye siete importantes legajos -los nos. 60-66-
con cartas y expedientes de los obispos y cabildos eclesiásticos de Santiago 
y Concepción (1564-1699) y otros documentos que alcanzan hasta 1700 
Prosigue la misma materia en los legajos 125-164, que corresponden 
casi totalmente al siglo XVIII; de este siglo y principios del XIX -con 
algunos papeles más antiguos- son los legajos 449-473: provisiones ecle-
siásticas, asuntos relativos a la economía de la Iglesia, cartas y expedientes 
del obispo y cabildo de Santiago (1758-1809) obispado de Concepción 
(segunda mitad del siglo XVIII) misiones (1604-1818) Bula de Cruzada 
etc. 

Las islas Filipinas estuvieron sujetas en muchos aspectos al virreina-
to de la Nueva España, y por éste y otros motivos fue muy estrecha su 
relación con México. Su historia eclesiástica está íntimamente unida a 
la de México, de donde procedieron muchos de sus obispos, o pasaron 
a través de su territorio, lo mismo que misioneros y personal eclesiástico. 
Inquisitoriamente dependían también del tribunal de México. Por esta 
razón interesa a la historia de la Iglesia en América, y especialmente a 
la de México, la documentación que el Archivo de Indias conserva en 
la subsección "Audiencia de Fiüpinas". Documentación que, por otra 
parte, es muy numerosa (1.072 legajos). La disposición del material es 
semejante a la de las otras Audiencias. Los documentos más antiguos 
ocupan los legajos 74-93, que abarcan de 1569 a 1700. Continúan en 
los legajos 290-328, que corresponden en su mayoría al siglo XVIII si 
bien con muchos documentos del XVII. Material eclesiástico de estos 
dos siglos se encuentra asimismo en los legajos 997-1.057. 

Por último, la sección Gobierno -de que vengo ocupándome- tiene 
otra importante subsección, donde abunda mucho la documentación 
eclesiástica. Me refiero a la denominada "Indiferente", que se subdivide 
a su vez, en "Indiferente de la Nueva España", "Indiferente del Perú" e 
"Indiferente General", aunque la numeración de los legajos es una para 



los tres grupos. El término "indiferente" aplicado a un documento en 
este caso significa que interesaba a toda América o, respectivamente, a 
toda la Nueva España o a todas las "provincias del Perú", o sea a casi 
toda Sudamérica. Quizá también, en casos, algunos de estos documentos 
fueron colocados en "Indiferente", porque los viejos archiveros no vie-
ron, de momento, que encajasen en otra parte. El "Indiferente de la 
Nueva España" tiene un grupo eclesiástico de legajos, individualizado 
así en los inventarios: son los nos. 187-257. No así "Indiferente del 
Perú", aunque contiene material eclesiástico entremezclado con otros. 
Muy entremezclada con otras está la documentación eclesiástica en 
"Indiferente General"; pero abunda mucho, aunque sea difícil de identifi-
car en los inventarios. Lo está, sin embargo, un grueso lote formado por 
los legajos 2852-3088, que contienen, entre otros papeles, corresponden-
cia con el embajador en Roma (1597-1696) bulas y breves pontificios, 
provisiones de iglesias, registros de reales cédulas sobre religiosos en 
general (1570-1717) y de la Nueva España en particular. El leg. 2978 
contiene importantes documentos sobre la cuestión de los diezmos de 
los indios (1550-1558) ya publicados por Georges Baudot en Melanges 
de la Casa de Velázquez (Madrid) vol. I, 1965. Los legajos 3046-3049 
tratan del comisario general de San Francisco, y leg. 3054 contiene 
memoriales y expedientes de los franciscanos de México (siglo XVIII). 
Pero hay material franciscano en otros legajos de "Indiferente". Aparte 
de los libros generalísimos de reales cédulas, órdenes y resoluciones, que 
se conservan en esta subsección, véanse, por ejemplo, los legajos 1373, 
2048, 1561 (casi todo con cartas de religiosos, 1551-1556) y 1562. Y 
seguramente son muchísimos más, puesto que se trata de un fondo muy 
poco explorado. 

En las siguientes secciones del Archivo de Indias es posible encon-
trar, en cualquiera de ellas, documentación de carácter eclesiástico, pero 
las que ofrecen mayores posibilidades son la del Juzgado de Arribadas 
y Comisión Interventora de Hacienda en Cádiz, porque allí se conservan 
muchos expedientes sobre expediciones misioneras del siglo XVIII, y la 
de Ultramar. Si bien ésta se refiere principalmente a Cuba, Puerto Rico, 
Luisiana y Florida, y Fihpinas, que estaban -excepto la última- bajo la 
Audiencia de Santo Domingo, tiene un buen lote (legajos 700-878) que 
interesa a toda América. Por otra parte, esta sección organizada un poco 
al modo de las "Audiencias", que hemos visto, y están muy bien identifi-
cados los respectivos "ramos" eclesiásticos. Cronológicamente pertene-
cen al siglo XVIII -principalmente en su segunda mitad- y primeras 
decenas del XIX. La documentación es copiosa. 

Conviene advertir nuevamente que lo señalado en las páginas ante-
riores constituye únicamente lo más "visible" que existe en el Archivo 
General de Indias sobre asuntos eclesiásticos de la América hispana: lo 
que forma lotes identificados en la ordenación del archivo, y que está 



reflejado en los inventarios. Porque los datos que he reunido aquí están 
tomados principalmente de los inventarios, aunque los haya suplementa-
do con mis notas personales, fruto de largas temporadas de investigación. 
Con esta experiencia, me atrevería a decir que otra cantidad semejante 
de documentación eclesiástica pudiera hallarse "invisible" en otros fon-
dos del archivo no identificados como de interés para la historia eclesiásti-
ca. El investigador que se adentra en las inmensidades documentales del 
gran repositorio sevillano tropieza a cada paso con documentos relativos 
a la obra de la Iglesia en América. Es un campo que necesita aún de 
muchos operarios. 

Lino GOMEZ CAÑEDO 
Academy of American Franciscan History 

Washington. 
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