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El Real Patronato de Granada, conseguido en 1486, supone en España 
el in ic io de la Ig les ia de Estado (sumisión de las personas y bienes ec le
siást icos bajo la autoridad del Estado) , al igua l que sucede con e l Con
cordato francés de 1516, o con el A c t a de Supremacía de 1534 que daban 
or igen, respect ivamente , a la Ig l e s i a gal icana y a la Ig les ia nacional 
inglesa . En resumidas cuentas, todo e l l o no son sino d iversas manifesta
ciones provocadas por un m i s m o fenómeno: el fin de la Teocracia , la 
caída de la monarquía romana, la desintegración de la Ig l e s i a med ieva l 

Por p r imera v e z en la His tor ia de España, unos monarcas, los R e y e s 
Catól icos , quedaban inves t idos de un cúmulo tal de p r i v i l e g i o s que les 
permit ía ejercer el Patronato Universa l , esto es, ejercer plenamente, 
como más adelante se verá, el "Ius patronatus et praesentandi", si bien la 
circunscripción terri torial , en pr incipio , era limitada: Re ino de Granada 
(Málaga , Granada, Guadix y A l m e r í a ) , I s las Canarias y v i l l a del Puer to 
Rea l (Cád iz ) (2) ; si bien más tarde, en 1508, se conseguir ía el Rea l Patro
nato de Indias y en 1523 se haría ex tens ivo al resto de España (3) . 

El Rea l Patronato Ecles iás t ico expresa y s imbol iza , a un m i s m o 
t iempo, la culminación de una etapa y el in ic io de otra, s ignif ica un 
cambio cual i ta t ivo en la superestructura pol í t i co- re l ig iosa , que unido a 
otros cambios e x i g i d o s por un desarrol lo básico dan or igen a una nueva 
forma pol í t ica de dominación, que se ha convenido en l l amar Estado 
Moderno. 

En esta coyuntura, las re lac iones de los R e y e s con la Igles ia , en tanto 
que organizac ión pol í t ico-económica, v ienen definidas, a n ive l práct ico, 
por los p r i v i l e g i o s expresados en la Bula Ortodoxa fidei, de Inocencia 
V I I I por la que que se conseguía el mencionado Rea l Patronato; eran 
p r i v i l eg io s pr incipales Jos siguientes: 

1.- Facultad de e r ig i r y dotar convenientemente parroquias, monaste
rios, co legia tas y catedrales en los dichos terri torios, estableciéndose 
para el mantenimiento de estos (excepc ión hecha de los monaster ios) la 
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obl igator iedad del d iezmo, pero siendo potestad del monarca la cuantía y 
t ipo de bienes de la dotación. 

2.- Derecho de presentación de los beneficios mayores en los citados 
terri torios; es decir, existe, por las bulas que otorgan el p r i v i l eg io , un 
derecho de los R e y e s y de sus sucesores a presentar sus candidatos a las 
prelaturas, p r imeras dignidades en cabildos y colegia tas e ig les ias con
ventuales, ante la Santa Sede, s iempre y cuando las rentas excediesen de 
200 florines. 

3.- Derecho de presentación de beneficios menores en los mencionados 
terr i torios; esto es, derecho de presentación ante los obispos diocesanos 
de los candidatos reales a canongías , prebendas, porciones, parroquias y 
dignidades monásticas cuyas rentas no excedan de 200 florines. (4). 

De esta manera se e jerce un control e fec t ivo sobre la Ig les ia -
institución, por parte de la propia institución monárquica, control que 
afecta a la propia Ig les ia en sí misma ya la p royecc ión de ésta sobre los 
f ieles, aunque no directamente sobre el aspecto doctrinal, que, sin 
embargo, se ve rá también afectado sobre todo por el aspecto cual i ta t ivo 
que se der iva de la presentación de los beneficiados. 

A s í , pues, dentro del marco de lo que ha de suponer el Estado Moderno 
concebido por los propios R e y e s Católicos, nos encontramos con que. en 
buena parte, ese nuevo estado requiere unas nuevas instituciones, o, al 
menos, la modif icación de otras para su real ización. E l mantener el 
poder efect ivo de una institución que podía desarrol lar una auténtico 
"poder parale lo" , caso de la ig les ia , con intereses que difieren de los 
propios del Estado, o de la Monarquía , está en la base del nuevo concepto 
de Estado que aportan los R e y e s Catól icos . De ahí, precisamente, la 
necesidad de esa reforma del Clero y de las instituciones re l ig iosas ; de 
ahí, pues, la necesidad de los p r i v i l e g i o s que les confieren ese control y 
la necesidad de la f inal ización de la teocracia medieva l . 

Pe ro la reforma, como ex igenc ia del nuevo concepto de Estado, tal y 
como puede apreciarse por los p r i v i l e g i o s enunciados más arriba, no 
puede sólo basarse en e l control material de la institución eclesiástica 
como tal, sino también en el control de las personas que la constituyen, 
sobre todo si tenemos en cuenta, c o m o dice Marava l l que "este t ipo de 
relaciones, de los R e y e s con la Ig les ia , fueron decis ivas en el proceso de 
formación de los Estados, en el doble aspecto de un centro de poder con e l 
que tenían que contar en su actuación respecto a otros estados y con el 
que tenían que enfrentarse en re lac ión al gobie rno de sus subditos". (5) . 

La formación de la Ig l e s i a de Estado en t iempo de los R e y e s Catól icos, 
se inicia a ra iz de la conquista del re ino nazarita de Granada, que enca
beza los terr i tor ios sobre los que el Real Patronato comienza a tener 
efecto, y la pr imera apreciación que obtenemos es que, aunque el choque 
continúa, como en época medieva l , entre dos c iv i l i zac iones con sus res
pect ivas culturas, cristiandad e is lam, a n ive l pol í t ico quedó s impl i f i -
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cado a dos estados: e l castel lano y e l nazari . Se nos muestra, a s imismo, el 
deca imiento de las v i e j a s ideas de cruzada y su gradual sustitución de la 
concepción del estado c o m o institución soberana (6) . 

De esta manera, control inst i tucional de la Ig l e s i a y control de sus 
miembros , aseguran el domin io e jerc ido sobre los subditos y la ausencia 
de un poder parale lo , o, si se quiere, de un poder dentro del poder. 

A s í , el "Ius patronatus", o facultad de erección y dotación, de una parte, 
y el "Ius praesentandi", o facultad de presentación de beneficios mayore s 
y menores , v i enen a definir el mode lo práct ico, la rea l izac ión de la I g l e 
sia de Estado, aunque en l ími tes terr i tor iales muy reducidos. 

N o hay que o lv ida r que e l per iodo que nos ocupa en este aspecto, es un 
per íodo que podemos denominar de transición, pues, c o m o se ha menc io
nado anteriormente, el Derecho de Patronato se hará ex tens ivo a la tota
lidad de España en 1523. Esto supondrá el triunfo def in i t ivo sobre la 
pericl i tada teocracia medieva l , que comenzó a cosecharse en España en 
t i empo de los R e y e s Catól icos , concretándose por v e z pr imera en e l Rea l 
Patronato de Granada, que comprendía las ig les ias de Málaga , Granada, 
Guadix y A l m e r í a . 

De todas el las , la p r imera en e r ig i r se fue la de M á l a g a (12-11-1488), 
siendo por tanto la pr imera que mater ia l izó en nuestra patria los enor
mes p r i v i l e g i o s de que g o z ó el Estado Español , conquistados sobre el 
Vat icano en el transcurso de los s ig los , en unión del resto de los pueblos 
europeos. (7). 

Una contribución al estudio de este tema puede ser el anál is is de un 
mode lo de rea l i zac ión de ese concepto de Ig les ia de Estado: la Ig les ia de 
A l m e r í a en t i empo de los R e y e s Catól icos , c o m o ig les ia sometida al ejer
c ic io de los p r i v i l e g i o s reales que emanan de las Bulas pont i f ic ias por 
las cuales se concede a los R e y e s del Derecho de Patronato sobre las 
Ig l e s i a s del Re ino de Granada, Is las Canarias y V i l l a de Puerto Rea l 
(Cádiz ) . 

EJERCICIO DEL DERECHO DE ERECCIÓN Y DOTACIÓN 
El 21 de M a y o de 1492 se e r i g e en la ciudad de A l m e r í a , al cabo de un 

año y tres meses, aproximadamente , de su Conquista por los R e y e s Cató
l icos , la Catedral de esta ciudad (8) . L a erección está hecha en la A l h a m -
bra de Granada y en el la se v a a especif icar lo que pudiésemos l lamar , en 
un lenguaje de técnica empresar ia l , e l " o r g a n i g r a m a " en sus ver t ientes 
jerárquica, funcional y adminis t ra t iva de la Dióces is a lmeriense. Tan es 
así, que no habrá necesidad práct ica y real de un estatuto catedral ic io , 
sino que el m i s m o documento de erección serv i rá al caso, y no será hasta 
1911 que se precise su rea l izac ión; no obstante, en 1576, fuera y a del 
marco espacial que ocupa el presente trabajo, por el obispo diocesano 
Dn. D i e g o González , y cuando comienza a perderse la memor i a de la 
tradición oral y surgen nuevos condicionantes , se tratará de fi jar ésta no 
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ya en un estatuto, pues propiamente no lo es, sino en lo que el p rop io 
cabildo l lama la "Consueta", es decir, lo que se acostumbraba a hacer, 
basada efect iva y realmente sobre el documento de erección, al que hace 
continuas referencias (9) . A s í , sobre el dicho documento de erección, se 
establece el sistema diocesano almeriense; términos del obispado, jur is
dicción, minis t ros necesar ios al culto, dotación económica de prelado, 
minis t ros , beneficios, fábricas y of ic ios , c ó m o se "ha de tener" (es decir, 
adminis trar) en esa dotación v i ene dado por el p ropio documento de 
erección, que será completado por una minuciosa documentación 
colateral . 

L a s dignidades, of ic ios , beneficios, parroquias que se e r igen en la dió
cesis de A l m e r í a , son las siguientes: 

I G L E S I A M A Y O R (Catedral) 
-Prelatura 
-Deán 
-Cinco dignidades: Arced iano , maestrescuela, chantre, tesorero y p r io r 

(Ane jas cada una de e l las a una canongía) . 
-Veinte canongías 
-Veinte raciones 
-Doce capel lanías 
-Doce acol i tazgos 
-Un Arc ipres te (Cura de la Catedral y m a y o r de toda la ciudad y sus 

suburbios). 
Pe ro al parecer, debido a que tan crecido número de dignidades y pre

bendas no pueden ser mantenidas (10) por la gran cantidad de fondos 
necesarios y la poca rentabil idad de la dotación, tras una información 
hecha a los R e y e s Catól icos y al A r z o b i s p o de To ledo (11) Don Pedro 
Gonzá lez de Mendoza, factor de la erección, y dado que las Bulas papales 
no especif ican el número de prebendados, se rectif icó de esta manera en 
la erección. 

-Prelatura 
-Seis dignidades (Deán, arcediano, mestrescuela, chantre, tesorero y 

prior, con sus canongías anejas). 
-Seis canónigos 
-Seis raciones 
-Seis capellanes 
-Un arcipreste. 
Esta información que damos, recogida de la obra de Orbaneja, por lo 

genera l bastante digna de crédito, se hace un tanto sospechosa al consul
tar la documentación or ig ina l ; hay var ias razones para el lo: 

-El documento de erección, en p r imer lugar, no contempla más modal i 
dad que la pr imera; este documento tiene fecha de 21 de M a y o de 1492. 

-En segundo lugar, cuando se e r i g e la I g l e s i a de A l m e r í a , no exis ten 
bienes adjudicados con que dotarla (12), y los R e y e s Catól icos conceden 
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un Rea l P r i v i l e g i o de dotación por v a l o r de 1.140.000 maraved íes , cuyo 
montante contempla el número de dignidades y prebendas ya reducidas, 
y que se expid ió en Granada a 20 de M a y o de 1492 -un día antes al de la 
erección-, aunque se diese de él Rea l Cédula en Olmedo a 7 de Enero de 
1493. 

A s í , pese a lo que se d iga en el documento de erección, hay que conside
rar que por encima de éste se encuentra el P r i v i l e g i o Real ; es, pues, una 
muestra más de la sumisión de la Insti tución eclesiást ica a los intereses 
del Estado, en este caso económicos , es una manifestación más de esa 
nueva institución que es la Ig les ia de Estado (13). 

PARROQUIAS 
Bastante poster ior en fechas -26 de m a y o de 1505- es la pr imera erec

ción de parroquias para la restaurada diócesis a lmeriense. 
La erección la l l e v a a cabo el A r z o b i s p o de Sev i l l a , fray D i e g o de Deza, 

y e l total de estas par roquias se e l e v a a 42, serv idas por un total de 67 
beneficios s imples y 45 sacristanías. De estas parroquias, 20 serían de 
jur isdicción rea lenga -es decir, directamente sometidas al pa t ronazgo de 
los R e y e s - y las 22 restantes de señorío, bajo el control y tutela de distin
tos nobles, a los que se concedieran mercedes y p r i v i l e g i o s por razón de 
su par t ic ipac ión en la Reconquis ta del R e i n o Nazar i ta (14). Económica
mente cada parroquia de las de r ea l engo define a un partido, a excepción 
de las tres del casco urbano de A l m e r í a (San Pedro y San Pablo , San Juan 
y Sant iago) que formarán uno sólo. 

Que estas parroquias estuviesen organizadas en v icar ías hacia la 
fecha de su erección, parece cosa segura, pero no encontramos una 
documentación clara al respecto, pues la disponible es poster ior ( las 
v is i tas "ad l imina" de los a rch ivos va t icanos) , pero unos plei tos en los 
in ic ios del X V I sobre jurisdicción, mantenidos con el obispado de Carta
gena, así l o hacen pensar (15). 

Esta configuración del obispado de A l m e r í a , real izada a part ir de las 
Bulas papales que otorgan el Derecho de Patronato, podemos conside
rarla restablecida de un modo permanente hacia la p r imera década del 
s i g lo X V I . 

SISTEMA DE DOTACIÓN ECONÓMICA 
Pareja con la erección corre la dotación económica, c o m o modo de sus

tentación y mantenimiento en la d iócesis a lmer iense de prelado, d igni
dades, canongías , raciones, beneficios, sacristanes, fábricas, etc. 

El núcleo central de la aportación económica está fundada en los 
D I E Z M O S , de los cuales las distintas par roquias y la Ig les ia M a y o r van 
a percibir, en pr incipio, los 7/9 de los d iezmos de Crist ianos v ie jos , que es 
lo que corresponde por erección, quedando los dos novenos ( tercias) para 
los R e y e s , del m i s m o modo que sucede en otros lugares de Cast i l la (16). 
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N o obstante, hay que hacer notar va r io s aspectos, en pr imer lugar los 
crist ianos v ie jos son escasos o inexistentes en un terr i tor io que ha 
estado sometido al dominio musulmán, y nunca la parte correspondiente 
de esos d iezmos de cr is t ianos v i e jo s l l ega rá a cubrir el montante de la 
dotación, que se dicta por Rea l P r i v i l e g i o (1.140.000 maravedíes para la 
Ig les ia M a y o r ) . Lóg icamente , tendrán un papel fundamental los d iezmos 
de cr is t ianos nuevos (conversos ) , de los cuales se van a ceder, a s imismo, 
los siete novenos de d iezmos , y p r i v i l e g i o s , l egac iones y juros, c o m o la 
que se extrará el d i ezmo de la seda de las A lca i ce r í a s de A l m e r í a y Gra
nada (de jur isdicc ión r ea l ) , por mitad de cada una de el las , que cubrirá e l 
déficit presupuestario (17). 

Apar t e los d iezmos que por derecho correspondían a las ig les ias para 
su dotación, los R e y e s dispondrán R E P A R T I M I E N T O S en suertes, (que 
recaerán sobre la Ig les ia M a y o r y las parroquia les de A l m e r í a ) de tierras 
de secano y regadío , o l ivares , v iñas , huertas, mol inos , casas, tiendas, 
hornos de pan cocer, etc. (18), que se distr ibuyen según el s iguiente 
gráf ico: 

Huertas 

Ti tulares Casas Mezqui tas CantidadTahullas Cul t ivo Otros bienes 
Ig l e s i a Catedral 
y parroquiales - 4? 10 59 moreras 

Ig l e s i a Catedral 50 - - 1-3 Hornos de 
pan. Rentas 

Parroquias 16 4 - Rentas antiguas 

T O T A L E S 66 8 10 59 -

y también, "el p r i v i l e g i o tan especia l de las aguas", que suscita un inte
resante problema de re lac iones Cabi ldo-Concejo sobre tenencia y admi
nistración de las aguas (19). 

A l parecer , esta donación de las aguas, es una novedad dentro del sis
tema de dotación de las Ig l e s i a s del Rea l Patronato de Granada, y su 
o r igen puede residir en que la tal adminis t ración fuese pa t r imonio 
antaño de las mezqui tas , cuyos bienes pasan por repart imiento, casi en 
su totalidad, a manos de la Ig les ia . 

N o obstante, el p roblema de la poca, escasa, rentabilidad estará s iem
pre presente y , así, exis t i rán, por e jemplo , un segundo repart imiento, de 
fecha 1515, comet ido por A l o n s o Ordaz M o q u i z a y Pedro Ga l l ego , en e l 
cual se distribuyen entre Mesa episcopal y prebendados un total de 541 
tahullas más sobre las del p r imer repart imiento, según p r i v i l e g i o de D a , 
Juana para completar el v a l o r de la dotación de la Ig les ia M a y o r (20). 

Otro Rea l P r i v i l e g i o de 1514, también de D* Juana, concede cuatro 
novenos de d iezmos de cr is t ianos nuevos y un juro para complemento de 
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dotaciones; también por D a Juana y en el m i s m o año se concede un p r i v i 
l e g i o s imilar a las Ig les ias realengas del obispado de A l m e r í a (2) . 

Como puede apreciarse, la independencia económica del obispado es 
meramente nominal ; ex is te una casi total supeditación a la institución 
monárquica. 

Pero existe también en lo económico otro aspecto a puntualizar; hay 
que considerar que repar t imientos y juros establecen un acceso a la pro
piedad, que en ciertos casos es disfrutada personalmente por prebenda
dos y beneficiados, pero que en la m a y o r í a de los casos v a n a suponer un 
ingreso por r ég imen de arrendamiento, es l o que conocemos, según los 
l ibros de haciendas y cuentas, con el nombre de C E N S O S y que presentan 
una ser ie de modal idades diferentes según el t i empo o la forma en que se 
salen, pero que son inal ienables y su propiedad no corresponde a las 
personas f ísicas, sino al beneficio prebenda que dotan, l o que e l imina la 
posibi l idad de creación de una infraestructura económica que potencie la 
independencia, tanto más cuanto que son insuficiente. 

Otros ingresos , que por consti tución pertenecen a la Ig les ia , pero que 
no se contemplan en la dotación, vendrán a comple tar la economía de las 
Ig l e s i a s del obispado, tales c o m o memor ias , l egac iones u ofrendas, dif í
c i les de precisar su cuantía económica, aunque su importancia, dada la 
situación social de la Dióces is , no hubo de ser exces iva . 

EL DERECHO DE PRESENTACIÓN 
Otro de l o s aspectos, sumamente importante , que coadyuva a la forma

ción de la Ig les ia de Estado es el Derecho de presentación que asiste a los 
Monarcas , por razón de las Bulas de Inocenc io V I I I de 1486, por las cua
les los R e y e s pueden proponer ante la autoridad eclesiást ica a quien 
competa, personas consideradas idóneas para el desempeño de determi
nados of ic ios ecles iás t icos y el disfrute de prebendas. Dos aspectos fun
damentales podemos seguir de este derecho: 

-El derecho de presentación supone la elección de las personas ecle
siásticas, l o cual entra de l l eno en e l carácter mora l de la reforma de la 
Ig l e s i a que proponen los R e y e s Catól icos: los beneficiados y prebenda
dos habían de reunir cier tas condiciones , c o m o el ser personas idóneas, 
crist ianos v ie jos , etc (22). 

-Por otra parte, el e je rc ic io de este derecho supone e l nombramiento de 
personas de confianza de l o s Reyes , que pueden controlar ideológica
mente esta parte del Re ino y que serán los encargados de asegurar la 
fidelidad del m i s m o (23). 

Hubiera sido este aspecto humano e l complemento ideal a la extraor
dinaria máquina adminis t ra t iva desarrol lada por los R e y e s a tal efecto. 

Pero una cosa es la teoría y otra la práctica. 
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¡orno se puede observar, quedan confiadas al régimen 

Je Señorío las zonas más inaccesibles y de difícil 

¡ontrol , excepciSn hecha de ciudades importantes, 

-.orno Purchena y Vera y sus tierras. 

REALENGOS: 

SEÑORÍOS: 

ffmTl Fajardos 

Alonso de 

Cárdenas 

Duque de 

Najara 

Duque de 

Escalona 

Alonso de 

Agullar 

Duque de 

Alba 

Vendido por 

el de Nfijera 

a los Fajardo 
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A l parecer, las condiciones ex ig idas a estos beneficiados no se cum
pl ían y el p rop io Orbaneja nos habla de que " N o habiendo expresado en 
dicha erección el p r i v i l e g i o de la naturaleza, los señores prelados dieron 
y daban dichos beneficios a cr iados suyos y otros forasteros, los cuales 
no los serv ían poniendo sustitutos, con que las ig les ias no estaban servi 
das, como era obl igación, ni los fe l igreses tenían el consuelo de que 
necesitaban" (24). 

De esta manera, las buenas intenciones reales, no encontraban real iza
ción, lo que v a a acarrear una serie de problemas, tanto de índole mora l 
c o m o polí t ica. El beneficio se venía a conver t i r en un modo de v ida o, a 
veces , en compensación por se rv ic ios prestados, y que en modo a lguno 
se tenía en cuenta la capacidad, preparación, idoneidad etc. de los indiv i 
duos que habían de desempeñarlos , lo que a su v e z habría de producir 
una evidente relajación de los nuevos conver sos en la observancia y 
educación en los preceptos r e l ig iosos y en su reciclaje ideo lóg ico . 

A s í , por e jemplo , podemos encontrar l ó g i c o que un beneficiado de 
Tahal resida en la ciudad de Vera y se dedique, básicamente, al t ráfico de 
esc lavos mor i scos (25). A q u í va a residir el fracaso del sistema, amén del 
problema que v i ene a a g r a v a r l o aún más , si cabe; el absentismo, no ya en 
benefic ios menores s imples serv ideros , c o m o pudiera ser e l caso de 
Tahal , s ino en dignidades , prebendados y prelados; es decir, ni aún los 
jerarcas más directamente de legados por los R e y e s (a este respecto, por 
e jemplo, D i e g o Lucero, inquisidor -citado en la nota n Q 23-, aparece en 
relación alguna del cabildo a lmer iense en los quince años posteriores al 
de su presentación para la maestrescol ía de la Catedral) (26). A s í , por 
e jemplo , sabemos que de los tres pr imeros prelados nombrados para la 
s i l la episcopal de la diócesis , n inguno residió en e l la y además simulta
nearon la prelatura de A l m e r í a con otras prebendas en distintos cabi ldos 
castellanos, si bien se puede pensar que a lguno de e l los en determinada y 
especia l í s ima ocasión vis i tase la diócesis (27). 

Si el absentismo se produce entre los prelados, que delegan terceras 
personas para la adminis t ración de la diócesis , su ausencia plantea un 
problema vi ta l : las p r imeras v is i tas pastorales no se producirán hasta 
f inales del s i g l o X V I , en t i empos del adusto Fe l ipe I I , c o m o se desprende 
de la documentación que me es conocida del A r c h i v o Vat icano, lo que 
plantea problemas en la o rgan izac ión del obispado, que manifiesta un 
deficiente funcionamiento. 

Pero el problema absentista se extiende en el t iempo no sólo a los hechos 
de pacif icación de las rebel iones mor iscas tras la ocupación, s ino hasta 
época imper ia l y guerra de las Alpujar ras ; al menos de esta manera se 
hace v e r enla documentación que he sondeado, sobre todo con d iversas 
provis iones al respecto efectuadas por Car los I (28). 
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Si e l absentismo y la falta de idoneidad de los c lé r igos es un hecho, 
como así parece que fue, la situación de la diócesis almeriense debía ser 
francamente deprimente. Las posibles causas, habría que buscarlas, casi 
con toda f irmeza, en la falta de seguridad física, por la p rox imidad de las 
costas africanas, y en la baja rentabilidad económica de los beneficios 
pero el estudio de estos aspectos superaría los márgenes de este trabajo. 

Evidentemente, el aparato de pres ión ideo lógica fal la al presentarse e l 
problema del absentismo y de la sustitución de beneficiados, l o que 
incide sobre la y a de por sí mermada población eclesiástica, que según 
los documentos de erección de la Ig l e s i a M a y o r y parroquias podemos 
cifrar en unas 144 personas (32 de las cuales estarían adscritas al servi 
c io de la Catedral) , sin incluir e l c lero regular. 

Estas personas eclesiást icas, de las que hay que deducir un buen 
número de servidores y sacristanes, tendrían a su ca rgo una población 
aproximada de unos 1.550 vec inos mor iscos (unos 7.750 habitantes), más 
unos 2.000 repobladores , según Caro Baroja, que ut i l iza para su cálculo 
la quiebra en rentas reales, de las cuales cada vec ino pagaba 556 mara
vedíes y que el monto de las pérdidas fue, para A l m e r í a , de 801.660 mara
vedíes tras la expuls ión (29). 

Como se puede observar, la población eclesiástica no supondría más de 
un 1 ó 5% de la población total de la diócesis; considerando, además, que 
no se produjo un despoblamiento total y absoluto tras la expuls ión, no 
exist irá tras ésta un fuerte incremento del dicho porcentaje. 

A s í , bajo estas condiciones se hará impos ib le , al menos en la diócesis 
almeriense, por su dif íc i l e inexistente control, su inseguridad y su baja 
rentabilidad, la apl icación efect iva y completa del modelo de acción que 
supone la creación de la Ig les ia de Estado por los Reyes Católicos. 

Con todo, el s is tema es altamente revolucionar io : una ig les ia sujeta, 
hasta que no crezcan los d iezmos, a las l ibranzas anuales de la Rea l 
Hacienda de Casti l la y a que sus miembros salgan bien parados de la 
escrutadora mirada real sobre su intachabilidad. Todo e l lo hace que al 
enfrentarnos con la Ig les ia del R e i n o de Granada, Ig les ia ideada por los 
Reyes Católicos, se nos muestre como un apéndice de la Adminis t rac ión 
estatal, como un funcionario más, sujeto en personas y bienes a la auto
ridad del Estado. 

Tan novedosa y drástica reforma conduce a la central ización y fortale
c imiento del poder estatal, que venía haciéndose imper ioso tras la pri
mera cr is is general del Feudal ismo, comenzaba a ser real en el ámbito 
eclesiást ico, pers iguiendo a t ravés del Rea l Patronato la creación de una 
Ig les ia de Estado. 
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P A R R O Q U I A S , C O N E X P R E S I Ó N DE S U S A N E J O S , B E N E F I C I O S Y 
S A C R I S T Í A S DE L A D I Ó C E S I S DE A L M E R Í A : S E G Ú N L A 

E R E C C I Ó N D E Fr. D I E G O DE D E Z A DE 1505 

P A R R O Q U I A S B E N E F I C I O S S A C R I S T Í A S A N E J O S 
San Pedro ( A l ) 2 1 
San Juan ( A l ) 2 1 
Sant iago ( A l ) 2 1 

Tabernas 3 1 
Sorbas 2 1 
Lubrín 1 1 

Moxáca r 2 1 Turre 
Teresa 2 1 

Cabrera 1 1 
V e r a 2 1 

Antas 2 1 Por t i l la 
Vedar 1 1 Serena 

Cuevas 2 1 
V é l e z Blanco 3 1 

Huércal Overa 2 1 Zurgena 
Oria 3 2 A l b o x , Arbo leas , Albanchez 

Cantoria 2 1 Partaloa 
Macael 2 1 A r á t o v a ( A l a r o y a ? ) 

Li ja r 1 1 Cóbdar 
Serón 3 1 
T í jo la 2 1 Taraf 

Urracal 2 1 Olula 
Somontín 2 1 

Tahal 2 1 Benaxamuel , Benaxaraf 
Alcudia 1 1 Alhab ia 
Chercos 1 1 Jerencit 

Benalhaci l bajo 1 1 Benalhaci l arriba, Beninibel 
Benacanon 1 1 Benimina 

Senes 1 1 
Lucainena 1 1 

Castro 1 1 Olula de Castro 
Uley la 1 1 
Gérga l 2 1 

Bacares 1 1 Velef ique , Febeire 
Benahadux 2 2 

A l h a m i l l a 
Alperchena (Pech ina?) 

En ix 1 1 
Fe l i x 2 1 Víca r 
Ní ja r 2 2 Huebro, Y n o x , Turr i l las 

Via tor 1 1 Huércal , A lqu ián , Alhadra 
Rio ja 1 1 Gádor Cecil iana, Mondújar 

Huéchar 1 1 
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Parroquias en jurisdicción de Señorío: Sorbas, Lubrín, Cuevas , V é l e z -
Blanco, V é l e z Rubio, Oria, Cantoria, Li jar , Serón, Tí jo la , Somontín , 
Tahal , Alcudia , Chercos, Benalhaci l bajo, Benacanon, Senes, Lucainena, 
Castro, Uley la , Gé rga l y Bacares. 

G R Á F I C O DE D I S T R I B U C I Ó N P R O P O R C I O N A L DE L A S R E N T A S 
D E C I M A L E S DE L A I G L E S I A D E A L M E R Í A , C O N E X P R E S I Ó N DE 
F R A C C I Ó N Y A Q U I E N C O R R E S P O N D E S U C O B R O 

1 

1 

I 

REY 2/9 1 
i 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

IGLESIA M A Y O R 4/9: 

Obispo 1/9 

y 

1 
1 
t 

1 
Cabildo 3/9 de Diezmo 

1 
1 
1 
l 
1 
i 

PARROQUIAS: 3/9 

Obispo: 1/4 de 3/9 

! 
de DIEZMO: i 1 

! ! 
Beneficios: 6/10 de los 3/4 restantes 

< : 

PARROQUIAS: 3/9 

Obispo: 1/4 de 3/9 

Sacristán: 1/10 de los 3/4 restantes 

PARROQUIAS: 3/9 

Obispo: 1/4 de 3/9 

Fábricas: 3/10 de los 3/4 restantes 
V 1 1 

Fuente: A.G.S. Diversos de Castilla, hib. 47, fols. 7 y ss. 
A.O.S. Cámara (pueblos) 1-311. Valladolid, Febrero. 33, 1.513 
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NOTAS 

(1).- RAPF, Francis.- La Iglesia y la vida religiosa en Occidente a íines de la 
Edad Media. Barcelona 1973, pp. 206-214. 

(2).- Archivo General de Simancas (A.G.S.) Real Patronato Eclesiástico (R.P.E.) 
38-4 Bula Ortodoxae Fidei, de Inocencio VIII, dada en 1486. 

(3).- GÓMEZ ZAMORA, Matias.- Regio patronato español e italiano, Madrid 1897 
LETURIA, Pedro de. El origen histórico del Patronato de Indias en "Razón y 
Fe", 78 (1927), 20-36; LOPETEGUI, León y ZUBILLAGA, Félix, № de la Igle
sia en América española. Madrid, 1965. pp. 123-139, cit. por SUBERBIOLA, 
Jesús, en La Iglesia de Málaga primera Iglesia de Estado de España, 
"Jábega", 10 (Junio 1975) pp. 21-26. 

(4).- A.G.S.; R.P.E., 38-4. vid. también AZCONA, Tarsicio de, Isabel la Católica, 
Madrid 1964, pág. 543. y La elección y reforma del episcopado español en 
tiempos de los Reyes Católicos, Madrid, 1960, pp. 155-161. 

(5).- MARAVAt.L, José Antonio, Estado moderno y mentalidad social, Madrid, 
1972; tomo I, pág. 219 

(6).- SUBERBIOLA, Jesús, Formación territorial del obispado de Málaga en 
"Jábega", 22 (1978) pág. 39 

(7).- No existe un estudio de conjunto sobre el Real Patronato de Granada. Úni
camente algunos estudios parciales, referidos, fundamentalmente, a la Igle
sia de Málaga, efectuados por el Dr. Dn. Jesús M a Suberbiola Martínez, de la 
Universidad malacitana, quien realizó su tesis doctoral, próxima su publi
cación, sobre el tema, y quien ha publicado así mismo algunos artículos 
sobre el tema, citados en las notas Зуб del presente trabajo. Respecto a la 
Archidiócesis granadina y a la diócesis de Guadix, ningún trabajo de inves
tigación ha sido efectuado bajo el punto de vista expresado. Sobre la dióce
sis de Almería, el presente trabajo es una tímida primacía de mi tesis docto
ral, en curso de realización 

(8).- Archivo de la Catedral de Almería (A.C.A.), Leg. "Erección", Documento de 
erección de la Catedral de Almería, Mayo, 21, 1492. 
Archivo Municipal de Almería (A.M.A.) Corpus Documental Editado, 1797 
(C.D.E. 1797). Doc n a 1 "Erección apostólica de la Santa Catedral Iglesia de 
Almería". 
AZCONA, Tarsicio de, Isabel la Católica, Madrid, 1964, pp. 426-427. 

(9).- A.C.A. "Consueta de la Santa Catedral Iglesia de Almería". Sin clasificar ni 
numerar. 

(10).- PASCUAL YORBANEJA, G. Almería ilustrada y vida de San Indalecio, 
Almería, 1699, Parte I, pág. 128, A.G.S. Cámara (pueblos) 1-311, 1513. 

(11).- PASCUAL YORBANEJA, G. Op. cit. pág. 128. A.C.a. Libro General de 
Haciendas (L.G.H.). fols. 9-17. Ofrece relación nominal, si bien no aparecen 
capellanes por tratarse de un reparto. 

(12).- A.C.A. Documento de Erección. 
(13).- Vid. SUBERBIOLA, J. Artículos Cits. supra. 
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(14),- Vid. DURAN LERCHUNDI. La toma de Granada y caballeros que tomaron 
parte en ella. Madrid, 1893, 2 vols. 

(15).- Vid. TAPIA GARRIDO, J.A. Los Obispos de Almería, Vitoria 1968, pág. 17. 
(16).- A.C.A. Doc. Erección. "El quod de reliqus parte decimarun Rex et Regina 

praefati et eorum sucesores habeant eam partem, quam Summus Pontiféx 
suo privilegio eis conces sit, quae vulganter in suis Regnis tertae nuncu-
pantur, quae pras erit, quamtum esset, duae de novem partibus, si totus 
acerbus decimarum in novem partes distribueretur". 

(17).- A.G.S. Diversos de Castilla. Lib. 47 fols. 7 y ss. 
(18).- A.M.A. Libro de Repartimientos, inédito, fols. 7 y ss. También vid. RODRÍ

GUEZ MARTÍNEZ, Francisco, Aspectos socio-económicos de la repobla
ción de Almería por los Reyes Católicos, en Cuadernos de Geografía, n a 2, 
Universidad de Granada. 

(19).- PASCUAL Y ORBANEJA, G. Op. cit. pág. 128 
(20).- A.C.A. Libro General de Haciendas. 
(21).-A.M.A.; C.D.E., 1797, Doc. n 2 9. 

(23).- AZCONA, T. Isabel la Católica, Madrid, 1964; vid. Cap. sobre las ideas que 
presidían el criterio de Isabel la Católica para la designación de los 
clérigos. 

(23).- Vid. por ejemplo, A.G.S.; R.G.S. VI-i-1492-68: "Presentación de Diego 
Lucero, bachiller en decretos, maestrescuela de la Yglesia de Almería". 
Diego Lucero fue uno de los principales personajes de la Inquisición 
sevillana. 

(24).- PASCUAL Y ORBANEJA, G. Op. cit., pág. 189 
(25).- CABRILLANA CIEZAR, N. Documentos notariales referentes a los moris

cos. Universidad de Granada, 1978. 
(26).- A este respecto pueden consultarse las relaciones que aparecen en el Libro 

General de Haciendas (A.C.A.), que cubre parte del reinado de D a Juana. 
(27).- Vid. TAPIA GARRIDO, J.A. Op. cit. En lo referente a los tres primeros 

prelados que ocupan la silla episcopal almeriense después de la 
Reconquista. 
A.G.S. Cámara (pueblos) 1-301, por lo que se refiere a la posible presencia de 
Dn. Juan de Ortega, primer obispo de la sede restaurada, en Almería, con 
motivo de un pleito sobre administración de aguas de la ciudad entre con
cejo y cabildo. 

(28).- A.M.A. Leg. 906,78 Burgos. 27, V, 1524. Carlos I al obispo de Almería. Que no 
pretenda incluir a los clérigos de órdenes menores en los privilegios del 
fuero eclesiástico. 
PASCUAL Y ORBANEJA, G. Op. cit. pág. 139, sobre las medidas que Carlos 
I toma para la provisión de beneficios. 

(29).- Vid. CARO BAROJA, Julio, Los Moriscos del reino de Granada. Ensayo de 
Historia social, Madrid, 1957. 
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