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1. INTRODUCCIÓN
Continuamos en este artículo con nuestras 
investigaciones sobre la historia de la Iglesia y el 
estamento eclesiástico en Tarifa.

En esta ocasión queremos centrarnos en 
los interesantes datos, tanto económicos como 
artísticos, que se detallan en la visita pastoral que 
el 14 de noviembre de 1677 realizó a las iglesias 
de Tarifa el obispo de Cádiz Juan de [Fernández] 
Isla.1

2. LA ESTRUCTURA ECLESIAL EN TARIFA
2.1. Los templos parroquiales, iglesias, ermitas 
y otras dependencias religiosas

En esta visita no se mencionan el estado de los 
templos e instalaciones o dependencias religiosas 
de la localidad.2

1  Archivo Diocesano de Cádiz. Visitas pastorales siglo XVII. Visita a las iglesias de Tarifa por el obispo Juan de Isla. 
2  Al contrario que otras, donde ponemos como ejemplo la realizada en 1717 por Armengual de la Mota (Criado, 2007: 299-

316), o la que se efectuó el 7 de junio de 1776, donde constan los templos siguientes: San Mateo, San Francisco, ermitas de 
Santa María, Santiago o Jesús antes parroquias, San Sebastián, Nra. Sra. Sol, Nra. Sra. Pastora de Facinas, ermita y oratorio 
de Puertollano, oratorio del castillo, Casa de la Caridad y capilla de Nra. Sra. Concepción o San Juan Bautista. Libro visitas 
parroquia San Francisco. Archivo parroquial Tarifa. 

2.2. El número de clérigos

La visita no recoge el número de clérigos, pero 
contamos con los datos de la visita ad limina 
del obispo Francisco Guerra en 1655, donde 
señala que Tarifa tenía cuarenta y cinco clérigos, 
cinco de ellos ostentaban los cargos de vicario 
y curas de las parroquias (Chamizo, 1978: 186), 
una escala de 56’2 clérigos por cada mil vecinos 
(Morgado, 1996: 69, 70).

2.3. Capellanías, memorias y testamentos

Durante la inspección se hizo comparecer al 
licenciado Pedro Ximénez Delgado y a Pablo 
de Villalba, presbítero colector de misas y 
entierros de Tarifa, para que dieran cuenta 
de todas las misas, obligaciones, capellanías y 
memorias desde la última visita realizada en 
1672.
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RESUMEN
El presente artículo tiene como objeto de estudio la visita pastoral que en el año 1677 realizó el obispo de Cádiz, 
Juan de Isla, a las parroquias de la ciudad de Tarifa, la mayor de San Mateo y la de San Francisco de Asís. La 
inspección proporciona datos sobre las fundaciones pías, la contabilidad eclesiástica que incluye referencias a los 
servidores de las iglesias, sus salarios, las reformas y obras realizadas en los templos.
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ABSTRACT
This article examines the pastoral visit made in 1677 by the bishop of Cadiz, Juan de Isla, to the parishes of the 
town of Tarifa, the greater parish of San Mateo and that of San Francisco de Asís. The inspection provides data 
on the pious foundations, the ecclesiastical accounts which include references to the servants of the churches, 
their salaries, the reforms and works carried out in the temples.
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En aquel entonces existían 136 capellanías, 
265 memorias y 115 testamentos, de los que 
80 estaban cumplidos en la voluntad del 
testamentario. No podemos entrar en su 
descripción debido el espacio textual que 
disponemos.

2.4. Patronatos 

Se examinaron un total de 16, de ellos existe un 
libro registro en el archivo parroquial de Tarifa.

Entre ellos, podemos destacar los 
correspondientes al beneficiado Cristóbal Ruiz 
Canas,3 Juan Ximénez Serrano “el viejo” (Pérez-
Malumbres et al., 2011: 13-27) o a García de 
Cárdenas, (Criado, 2000: 45-51, 2015: 56-61), 
de todos los cuales ofrecemos su alcance4 en 
aquellos momentos:

Lámina 1. Capilla del Hospital de San Juan Bautista o la 
Concepción. Patronato Juan Ximénez Serrano. Imagen de 

Manuel Rojas (Archivo Alejandro Pérez-Malumbres)

3  A P T. Sección San Mateo. Libro de patronatos. S/F. Creado por escritura otorgada el 13 de junio de 1575 ante el escribano 
público Pedro Ximénez Piedrabuena, creando capellanía, dotando doncellas de su linaje y redimiendo cautivos.

4  Alcance, saldo, que, según las cuentas, está debiéndose. En todos ellos eran cantidades debidas a las cofradías, menos en el 
caso de la de San Sebastián.

5  Residuo o resto de alguna cuenta o renta que queda sin pagar o no admite división en el prorrateo.

Los datos aportados sobre el patronato de 
Juan Ximénez Serrano son los más numerosos; 
en primer lugar, se nos da noticia de cómo sus 
cuentas no habían sido presentadas y revisadas 
hasta ese momento, su patrono era entonces don 
Juan de Urbina Serrano, vecino de Antequera, 
quien gastó la cifra de 81.556 reales, que no 
se podían reintegrar por haber fallecido sin 
dejar bienes, el obispado ordenó que se fueran 
adjuntando los bienes que pudieran aparecer del 
difunto patrono. En junio de 1675 se cobraron 
de diferentes personas 410 reales en concepto 
de albaquías5 y débitos, 1.143 fanegas de trigo y 
otros 12.383 reales.

2.5. Cofradías

Las cofradías entonces existentes en Tarifa 
fueron inspeccionadas, los datos difieren de 
los proporcionados en la visita de Armengual 
de la Mota de 1717, ya que no se incluyen la 
Hermandad de la Veracruz de la iglesia de Santa 
María, ni la de Jesús de las Penas de la ermita de 
San Sebastián (Criado, 2017: 308).

Llama la atención que entre las cofradías se 
incluyese al hospital de la Santa Misericordia, 
cuyo responsable era el licenciado Francisco 
Moreno Cordero, quien declaró que la cantidad 
que se le debía al hospital era de 126 reales y 
medio.

Sin duda alguna, las cofradías de mayor 
poder económico eran las sacramentales o del 
Santísimo, encargadas de los cultos sobre todo 
en las fiestas de Jueves Santo y Corpus Cristi, con 
mayores recursos la de San Mateo que organizaba 
la procesión y actos del día del Corpus 
Cristi, mientras que a la de San Francisco le 
correspondía la celebración de su octava, es decir 
el llamado popularmente Corpus Chico (Criado, 
2007: 300-301; Criado, 2007a: 301).
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Tabla 1. Patronatos

Patronato Alcances Renta Patrono o Administrador

Doña Antonia de Morales 167 reales y 17 maravedies 10 ducados Blas Moreno Cordero 
Baltazar Lopez Moriano 445 reales 6 maravedies 841 reales y 15 maravedies Don Baltazar Moriano 

Beneficiado Cristóbal Ruiz 
Canas 21,664 reales 5.000 reales Don Gaspar de Sarrias 

Beneficiado Diego 
Palomino 1,645 reales 551 reales y 20 maravedies Don Antonio Serrano 

Juan Canas Bazán 995 reales 77 reales Don Antonio Serrano 
Pedro Andrés de Morales No tuvo alcance 8 ducados Francisco López

Francisco de Cáceres 805 reales 5 ducados Don García Bermúdez de 
Sandoval 

Doña María Ponce 11 reales 121 reales García Palacios 
Francisco Guerra  Menos 945 reales 524 reales Sebastián de Quintanilla 

Lopez Ximénez de 
Morales No tuvo alcance 31 ducados Licenciado Diego de Coria 

Gatón
Mateo García Muñoz 2 reales y medio 181 reales y medio Don Matías de Sierra 

Martín Fernández Mesa 535 reales 449 reales y medio Don Matías de Sierra 

Doña María Poce 11 reales 121 reales Pedro Ximénez de 
Morales 

Alonso Martín de Moguer Deficitario no se expresa 
cantidad 981 reales Don Pedro Giménez 

Piedrabuena Morales

Francisco de Mesa Deficitario no se expresa 
cantidad No consta El corregidor y el vicario 

de las iglesias

García de Cardenas 2,583 reales y 2 
maravedies 13.000 reales Don Fernando de Morales 

Lobatón

Juan Giménez Serrano 
"el viejo".Hospital de 
San Juan Bautista o la 

Concepción 

6,036 reales y 260 
fanegas de trigo. 3.300 en 
Gibraltar y 2.538 en Tarifa 

junto con las fanegas de 
trigo 

No consta 

Patrono don Juan de 
Urbiña Serrano, vecino de 
Antequera. Administrador 
don Gabriel de Quntanilla 

Tabla 2. Cofradías

Cofradías Alcances Responsable 

Santa Catalina 110 reales Miguel Muñoz. Tesorero
Ánimas 704 reales Licenciado Pedro Giménez Buñuelo

Jesús Nazareno 536 reales Don Pascual Sánchez Moreno 
Nuestra Señora del Rosario 602 reales Bartolomé de Covos

Nuestra Señora del Sol 1.064 reales Sebastián de Viera
Santísmo de San Francisco 2.115 reales y medio Licenciado Diego Ramón

San Sebastián Menos de 22 reales contra su 
mayordomo Licenciado Diego de Aranda

Nuestra Señora de la Luz 377 reales Licenciado Diego de Aranda 
Santísimo de San Mateo 7.058 reales Licenciado Joseph Perea 



112

HistoriaAlmoraima. Revista de Estudios Campogibraltareños, 58. Abril 2023: 109-125

Igualmente, es destacable el mayor peso 
económico de la cofradía ciudadana y marítima 
de la Virgen del Sol, frente a la rural y campesina 
de Nuestra Señora de la Luz. Y la importancia 
de la de Ánimas dedicada fundamentalmente al 
entierro de los hermanos y misas por su alma 
para que pudieran salir del purgatorio y ascender 
al reino celestial (Granado, 2018: 104, 119, 754), 
(Bolufer, 2009: 401-418). 

Otro aspecto destacable es que a cargo o como 
responsables de algunas de ellas aparecen clérigos 
distinguibles por su título de licenciado, y el caso 
de don Pascual Sánchez Moreno, en aquellas 
fechas regidor perpetuo de la ciudad,6 como 
responsable de la de Jesús Nazareno. 

Lámina 2. Cuadro del antiguo retablo de la Hermandad de 
Ánimas. Imagen del autor 

6  Archivo Municipal de Tarifa. Actas Capitulares. Libro 12 (1677-1679).
7  Fondo que solía haber en las iglesias para repararlas y costear los gastos del culto divino. Las fábricas de San Mateo y San 

Francisco estuvieron unidas en una sola hasta el año 1790. Autos de las Fábricas de Sn Franco y Sn Matheo, 1 y 2, Tarifa, 
1792-1793, Cádiz, ADC, Sección Varios, sig. 34. 

A P T. Sección Parroquia de San Francisco. Libro de visita. Visita pastoral de 14 de junio de 1790. Punto 14.
8  Clérigo presbítero a cargo de la contabilidad de la fábrica y cuidado y conservación de los templos.

Lámina 3. Talla de Nuestra Señora del Rosario.  
Imagen del autor

3. CUENTAS DE FÁBRICA. LA 
HACIENDA ECLESIAL (1672-1677)
Antes de comenzar a detallar este punto es 
necesario aclarar ciertos aspectos. En primer 
lugar, el periodo comprendido para examen de 
la contabilidad, los datos ofrecidos nos indican 
que abarcan de 1673 a 1677, que corresponden a 
dos contabilidades diferentes, la parroquia mayor 
de San Mateo y la parroquia de San Francisco de 
Asís, aunque en aquel tenían unidas sus fábricas.7 
En segundo lugar, que las cuentas de cada 
parroquia se dividen en dos periodos, al coincidir 
el relevo en el cargo de mayordomo de fábrica,8 
por ello el presbítero licenciado Fernando Martín 
Robles, tuvo que dar cuenta del comprendido 
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desde el 1 de enero al 7 de marzo de 1673, 
mientras que el también presbítero, el licenciado 
Pedro Ximénez Delgado, lo hizo desde esa última 
fecha hasta el 24 de junio 1677, san Juan, fecha 
tradicional de ajustes contables y cobros. Y en 
tercer y último lugar, en estas últimas cuentas se 
ofrecen datos contables de 1672.9

3.1. Aportaciones a la fábrica en cereales

Entre enero y marzo de 1673, la fábrica recibió las 
siguientes cantidades en cereal, que expresamos 
en la siguienteTabla 3. Datos de ingresos de cereal 

9  Caso de los ingresos en maravedís.
10 Archivo Catedralicio de Cádiz. Sección VIII. Libros de hacimientos: Libro I (1598-1615), libro II (1625-34). Sección VIII, 

serie II. Libros de repartimiento de trigo y pan. 

en la fábrica de las iglesias de Tarifa. Enero a marzo 
de 1673.

Las mayores cifras de San Mateo se deben, 
sobre todo, a que su distrito parroquial incluía 
a las desaparecidas parroquias de Santa María 
y Santiago, que si bien perdieron su categoría 
parroquial a finales del siglo XVI (Criado, 2007: T. 
II, 363) conservaron sus antiguas demarcaciones 
referentes al cobro de los diezmos, manteniendo 
su recaudación que manera separada.10 Aunque 
se trata solo de una aportación de los diezmos a la 
fábrica de las iglesias. 

Tabla 3. Datos en ingresos en cereal a la Fábrica de las iglesias de Tarifa desde el 1 de enero al 7 de marzo de 1673

San Mateo San Francisco

Trigo Cebada Trigo Cebada
103 fanegas, 6 celemines y 

1 cuartillo 13 fanegas y 2 celemines 37 fanegas, 5 celemines y 1 
cuartillo

18 fanegas, 4 celemines y 3 
cuartillos

Total
Trigo Cebada

140 fanegas, 11 celemines y 2 cuartillos 31 fanegas, 6 celemines y 3 cuartillos

Tabla 4. Pagos o aportaciones en cereal a la Fábrica de las iglesias de Tarifa. 1673-1677.  
Expresados en fanegas, celemines y cuartillos

San Mateo Santa María Santiago

Años Trigo Cebada Trigo Cebada Trigo Cebada

1673 En-Mz 103 f, 6 ce 13 f, 2 ce
1673 Mz-Dc 168 f, 3 ce 20 f, 3 ce, 1 cu 34 f, 3ce, 2 cu 6 f, 1 ce, 3 cu 36 f, 1 ce, 3 cu 6 f , 1 ce, 3 cu

1674 139 f, 11 ce 21 f, 4 ce 25 f, 4 ce, 3 cu 4 f, 3 ce 31 f, 7 ce, 3 cu 4 f, 8 ce
1675 181 f, 6 ce, 2 cu 26 f, 4 ce 28 f, 5 ce, 1 cu 5 f, 4 ce 38 f 5 f, 4 ce
1676 130 f, 7 ce, 3 cu 16 f, 6 ce, 2 cu 31 f, 1 ce, 2 cu 4 f, 3 ce, 1 cu 33 f 6 f, 4 ce

1677 En-24 Jn 107 f, 8 ce 11 f, 6 ce 15 f, 10 ce 3 f, 9 ce, 2 cu 21 f 2 f, 2 ce
Total 831 f, 6ce, 1 c 109 f, 1 ce, 3 cu 135 f, 1 ce 23 f, 9 ce, 2 cu 159 f, 9 ce, 2 cu 24 f, 7 ce, 3 cu

Total San Mateo San Francisco Total

Trigo Cebada Trigo Cebada Trigo Cebada

103 f, 6 ce 13 f, 2 ce 37 f, 5 ce, 1 cu 18 f, 4 c, 3 cu 140 f, 11 ce, 2 cu 31 f, 6 ce, 3 cu
238 f, 8 ce, 1 cu 32 f, 6 ce, 3 cu 151 f, 1ce, 3 cu 18 f, 1 ce, 3 cu 389 f, 10 ce 50 f, 8 ce, 2cu
196 f, 11 ce, 2cu 30 f, 3 ce 125 f, 3 cu 20 f, 1 ce, 2 cu 325 f, 1 cu 50 f, 4 ce, 2 cu
247 f, 11 ce, 3 cu 37 f 165 f, 8 ce 24 f, 8 ce 413 f, 7 ce, 3 cu 61 f, 8 ce
194 f, 9 ce, 1 cu 27 f, 1 ce, 3 cu 109 f, 2 ce, 3 cu 14 f, 3 cu 304 f 41 f, 2 ce, 2 cu

144 f, 6 ce 17 f, 5 ce, 2 cu 69 f, 6 ce 11 f, 5 ce 214 f 28 f, 10, 2cu
1126 f, 4 ce, 3 cu 157 f, 7 ce 658 f, 1 ce, 3 cu 106 f, 9 ce, 3 cu 1784 f, 5 ce, 1 cu 264 f, 4 ce, 3 cu
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Los datos siguientes, 1673-1677, fueron 
tomados al nuevo mayordomo licenciado Pedro 
Ximénez Delgado y en ellas la partida de 18 
fanegas y 4 celemines y 3 cuartillos de cebada de 
la parroquia de San Francisco quedaron a la par, 
las aportaciones recibidas están expuestas en la 
tabla 4.

Al ser una parte de los diezmos no podemos 
concretar las producciones agrícolas, tal y como 
hizo Traverso Ruiz en su ya clásico trabajo 
(Traverso, 1987:135-137).

Parte de los cereales recibidos fueron 
vendidos a los siguientes precios, que expresamos 
en la Tabla 5. 

Comentar que el precio del trigo vendido 
por la fábrica osciló entre los 19 y los 42 reales, 
la media fue en ambas parroquias de 28 reales, 
mientras la cebada varió entre los 10 y los 12 
reales.

La evolución de las ventas y sus precios la 
ofrecemos en el gráfico 1.

Tabla 5. Precio de venta de trigo y cebada por parroquias

San Mateo San Francisco

Años Trigo Cebada Reales Trigo Cebada Reales

1672 20 627

1673
20

12 3013
20 12 2245

33 30
1674 34 12 3.419 34 12 2072
1675 19 12 3054 19 12 2029

1676
20

10 2972
20 10 2498

44 42
1677 30 325
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Gráfico 1. Evolución precio del trigo y cebada en reales 
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Los ingresos por venta de cereal fueron en 
San Mateo de 13.085 reales y en San Francisco 
9.169, un total de 22.254 reales, cuya evolución 
ofrecemos en el gráfico 2.

En este mismo periodo el precio del trigo que 
se recoge en las actas capitulares de Tarifa, 20 
reales la fanega, vendido por la cilla de Tarifa, el 
1 de abril de 1673, 28 reales el 6 de mayo, el 29 
de mayo ascendió a 30 reales. 1677 fue un año 
de carestía y elevación en el precio del trigo, el 
pósito municipal vendió trigo el 9 de febrero a 32 
reales, el 21 de octubre se informa que el trigo, 
que vendieron algunos miembros del cabildo 
catedralicio de Cádiz, se elevó a 60 reales y el 1 de 
noviembre se vendía trigo de un navío anclado en 
Cádiz, “trigo de la mar”, a precio de 25 reales de 
plata o lo que es lo mismo 50 reales de vellón.11

En cuanto a las entradas de trigo y su venta y 
alcance o resto, ofrecemos la Tabla 6.

De resto como vemos en la tabla en trigo 
quedaron 592 fanegas, mientras que de cebada 
restaron 20 fanegas. Llama la atención que en San 

11 AMT Sección, A. C. Libro 11(1668-1674), libro 12 (1677-1679).
12 Otra partida del cereal recibida por las parroquias y en las iglesias de Santa María y Santiago.

Francisco las fanegas de cebada quedaron a la 
par, en cero de alcance o saldo.

3.2. Aportaciones a la fábrica en maravedís. 
años 1672-1677

Tal y como ocurrió con las aportaciones de 
cereal la fábrica de nuevo nos encontramos con 
la división de cuentas en dos periodos. En la de 
enero a marzo del 1673, San Mateo recibió por la 
venta de trigo y cebada 656 reales, San Francisco 
por una albaquía y venta de cebada 855 reales y 
24 maravedís, en total entre las dos parroquias 
855 reales y 24 maravedís, lo que unido al 
superávit anterior hizo que la fábrica tuviese un 
total de 23.513 reales y 11 maravedís.

En cuanto a las cuentas de 1673-1677, como 
mencionamos se incluyen partidas de 1672, caso 
de la venta de pan.

La iglesia mayor de San Mateo tuvo un 
cargo contra la fábrica del periodo anterior que 
ascendió 22.625 reales. Los mayores ingresos 
corresponden a las matriculaciones,12 con 
668.887 reales, la venta de pan con 13.156 reales 
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Gráfico 2. Ingresos de la Fabrica de las iglesias de Tarifa por venta cereal
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y 4 maravedís,13 y los derechos de sepultura 
con 19.914 reales, el total de las rentas recibidas 
ascendió a 1 cuento o millón 635.763 maravedís.

Mientras la parroquia de San Francisco obtuvo 
de matrículas 859.044 reales, 9.169 de la venta de 
pan, 61.642 de albaquías, con un total de ingresos 
que ascendió a 2 cuentos 014.054 maravedís.

El total de las dos parroquias sumó a 
3.667.817 maravedís. 

Del total de las rentas en maravedís ofrecemos 
el siguiente gráfico.

VENTAS DE PAN

VENTA CEBADA

TOTAL MATRÍCULAS

TOTAL ALBAQUÍAS

TRIBUTOS

LIMOSNAS

GRANO FÁBRICA EN LA
CILLA

RENTA TERZUELOS

DERECHO SEPULTURAS

ASIENTOS

SISAS

Gráfico 3. Ingresos en maravedís en la fábrica de las 
iglesias de Tarifa. 1672-1677

3.3. El estado de los gastos

3.3.1. Los pagos a servidores

Como en los apartados anteriores señalamos primero 
los pagos del trimestre enero-marzo de 1673.

13 El excedente de cereal recibido permitía venta de pan y en grandes cantidades, el distrito de San Mateo vendió 464 fanegas, 
3 celemines y 1 cuartillo de trigo, mientras San Francisco lo hizo con 116 fanegas, 11 celemines y 2 cuartillos de trigo. La 
venta total fue de 580 fanegas, 2 celemines y 3 cuartillos de trigo. Hacemos de nuevo constar que las ventas correspondientes 
en San Mateo van de 1672 a 1676 y en San Francisco de 1673 a 1676.

14 Persona que tocaba algún instrumento de viento en las funciones religiosas.
15 Cabildo 6 marzo 1677. Libro de cabildos 12 (1677-1679). Secc. A. C., AMT. En cuanto a los precios de los productos en El 

Quijote se nos detalla el coste de la vida ver Balbuena Castellano, Luis (2004). Cervantes, Don Quijote y las Matemáticas.  
http://www.matesymas.es/jm/imagenes/lbalbuena.pdf 

Vemos en la Tabla 8 como una parte del cereal 
recibido en San Mateo fue distribuido entre los 
siguientes servidores: un sochantre, un sacristán 
menor, un organista, cuatro monaguillos, un 
pertiguero, ministril,14 una lavandera y un 
campanero, mientras que en San Francisco se 
repartieron entre un sochantre, un sacristán menor, 
un organista, tres monaguillos y una lavandera. 

La Tabla 9 contiene la distribución de cereal 
entre los servidores, referida al periodo abril de 
1673 a junio de 1677.

Llaman la atención los salarios de los 
sochantres, monaguillos en razón de su número, 
organistas y sacristanes menores. Es de hacer 
constar que, al unir los servicios de campanero y 
relojero, Juan Candelaria, recibía anualmente 352 
reales.

Un caso especial es el de mayordomo de la 
fábrica, que no era un servidor, sino un cargo 
eclesiástico, con un sueldo de 100 ducados al año, 
1.100 reales.

El significado de estos salarios en el contexto 
de la época lo aclaramos con unos datos. Por 
ejemplo, el imaginero Juan de Mesa recibió 
por el encargo de una imagen 80 ducados, es 
decir, 8.800 reales de plata, uno 22.000 reales de 
vellón. Otro ejemplo: el portero de la ciudad de 
Tarifa cobraba, en 1678, 16 ducados, unos 176 
reales anuales, cabildo 9 febrero de 1678. O el de 
cortador de carne, en la carnicería o matadero de 
Tarifa, cobraba 1.500 reales.15

Tabla 6. Entradas, ventas de cereal y alcances. 1673-77

San Mateo San Francisco Total

Trigo Cebada Trigo Cebada Trigo Cebada

Cargo 1.557 f , 10 ce, 
2 cu

144 f, 9 ce, 
1 cu 

620 F, 7 ce, 
1 cu 88 f, 5 ce 2.178 f, 5 ce, 

3 cu
232 f, 14 ce, 

1 cu

Descargo 986 f, 9 ce, 
1 cu

124 f, 1 ce, 
1 cu

599 f, 2 ce, 
2 cu 88 f, 5 ce 1.586 f, 3 cu 212 f, 6 ce, 

1 cu 
Alcance 571 f, 1 cu 20 f, 8 ce 21 f, 5 ce 0 592 f, 5 ce 20 f, 8 ce 
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Tabla 7. Ingresos a la fábrica de las iglesias en maravedís. 1672-1677

San Mateo Santa María Total de ingresos en 
ambas parroquias Entradas o cargos Maravedís Entradas o cargos Maravdís

Alcance anterior 
contra la fábrica  22652 reales 714.411 reales 

Venta de pan 1672 627 reales 8 
maravedís Venta de pan 1672

Venta  de pan 1673 3.131 reales  12 
maravedís Venta de pan 1673 2.245 reales 24 

maravedís
Venta de pan 1674 3.419 reales Venta de pan 1674 2.072 reales 

Venta de pan 1675 3.054 reales 7 
maravedís Venta de pan 1675 2.029 reales

Venta de pan 1676 2.972 reales 11 
maravedís Venta de pan 1676 2.496 reales 28 

maravedís

Total de venta de pan 13.156 reales 4 
maravedís Total venta de pan  9.169 reales 5 

maravedís
22.325 reales  Y 9 

maravedís

Venta cebada 1677 325 reales  21 
maravedís

325  realesY 21 
maravedís 

Matrículas o parte 
de los diezmos 

pertenecientes a la 
fábrica

Santa María 1672 13.601 reales 
Santiago 1672 13.275 reales 

San Mateo 1672 90.499 reales 
Total Matrículas 1672 117.935 reales  Total Matrículas 189.426 reales

Santa María 1673 14.651 reales
Santiago 1673 15.339 reales

San Mateo 1673 86.532 reales
Total Matrículas San 

Mateo 1673 116.542 reales Total Matrícula 1673 166.231 reales 

Santa María 1674 15.596 reales
Santiago 1674 16.451 reales 

San Mateo 1674 108.774 reales
Total Matrículas San 

Mateo 1674 140.821 reales Total Matrículas 1674 195.255 reales

Santa María 1675 15.736 reales
Santiago 1675 19.046 reles 

San Mateo 1675 114.416 reales 
Total Matrículas San 

Mateo 1675 149.904 reales Total Matrícula 1675 127.342 reales

Santa María 1676 18.054 reales 
Santiago 1676 19.524 reales 

San Mateo 1676 107.106 reales
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3.3.2. Contribuciones pagadas por las iglesias 
de Tarifa

Entre enero y marzo de 1673, San Francisco pagó 
en conceptos de albaquías, 2.950 reales.16

16 Albaquías: de doña María de Velasco 635 reales, de don Juan de Velasco 1.157 y de don Juan Paredes 1.158.
17 Por ser su cuantía un 5 %, es decir, la vigésima parte del valor de las transacciones.

En el periodo de 1673 a 1677, un capítulo 
importante en los pagos de cereal lo representa 
el impuesto de la veintena,17 que supuso para 
la parroquia de San Mateo, que incluía a las 
antiguas parroquias de Santa María y Santiago, 

San Mateo Santa María Total de ingresos en 
ambas parroquias Entradas o cargos Maravedís Entradas o cargos Maravdís

Total Matrículas San 
Mateo 1676 144.904 reales Total Matrículas 1676 176.790 reales 

Total Matrículas San 
Mateo 668.887 reales Total Matrículas San 

Francisco 859.044 reales 1.527.921 reales 

Albaquía de doña 
María de Velasco 21.590 reales 21.590 reales

Albaquía don Juan 
de Velasco 39.338 reales 39.338 reales  

Albaquía don Juan 
de Paredes 714 reales 714 reales

Total Albaquías 61.642 reales 61.642 reales 

Tributos 125 reales Y 25 
maravedís Total Tributos 296 reales 394 reales y 25 

maravedís
Limosna 22 reales 22 reales

Ornamentos 
donados para un 

entierro 
188 reales 188 reales

 
1673 242 reales 

1674 352 reales (32 
ducados)

1675 352 reales (32 
ducados)

1676 242 reales (22 
ducados)

1677 242 reales (22 
ducados)

Total del grano 
recogido en el 

almacén de la Cilla 
1.430 reales 1.430 reales 

Renta de Terzuelos 
de Forasteros 12.463 reales 12.463 reales

Derechos de 
sepultura 19.914 reales Derechos de 

sepultura 285 reales 20.199 reales 

Asientos 3.740 reales 3.470 reales
Sisas 450 reales 450 reales 

Total de maravedíes, 
recibidos por San 

Mateo 
1.653.763 maravedís

Total de maravedís, 
recibidos por San 

Francisco
2.014.054 maravedís 3.667.817 maravedís
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el pago de 60 fanegas y 6 celemines de trigo y 
5 fanegas, 5 celemines y 3 cuartillos de cebada, 
mientras que la parroquia de San Francisco hubo 
de satisfacer 30 fanegas y 11 celemines de trigo 
y 4 fanegas y 5 celemines de cebada. En total las 
iglesias de Tarifa pagaron de veintena 91 fanegas 
y 6 celemines de trigo y 9 fanegas, 10 celemines y 
3 cuartillos de cebada.

Otras partidas del periodo son los 2.215 
reales pagados al Patronato de García de 
Cárdenas, o los 35.423 al colegio de la 

Compañía de Jesús en Cádiz, así como en 
concepto de parte de los diezmos, los llamados 
subsidios y excusados a la catedral de Cádiz, 
San Mateo 21.914 reales de subsidio y 32.420 de 
excusado, mientras San Francisco pagó 23.800 
reales y 46.396 respectivamente, para un total de 
124.553 reales.

Los gastos ascendieron en San Mateo a 2.201.310 
reales y en San Francisco a 843.709 reales, por lo 
que San Mateo tuvo un déficit de 547.547 reales y 
San Francisco un saldo de 1.170.345 reales.

Tabla 8. Pago a los oficios de las parroquias de Tarifa, enero-marzo 1673

Oficios 
San Mateo 

Oficios 
San Francisco 

Trigo anual Salario cobrado Trigo anual Salario cobrado

Sochantre 8 fanegas 24 fanegas Sochantre 6 fanegas 18 fanegas

Sacristán Menor 3 fanegas y 4 
celemines 

10 fanegas y 
media  Sacristán Menor 2 fanegas 6 fanegas

Organista 5 fanegas y 6 
celemines 

16 fanegas y 
media Organista 5 fanegas y 

media 
16 fanegas y 

media 
Cuatro 

Monaguillos 8 fanegas 6  fanegas cada 
uno Tres Monaguillos 6 fanegas 18 fanegas 

Pertiguero 3 fanegas y 4 
celemines 10 fanegas

Lavandera 1 fanega 3 fanegas Lavandera 1 fanega 3 fanegas 
Ministril 4 fanegas 12 fanegas 

Camapanero 2 fanegas  6 fanegas 

Tabla 9. Pago a los oficios de las parroquias de Tarifa en cereal. 1673-1677

Oficios 
San Mateo 

Total Oficios 
San Francisco 

Total 
Trigo anual Trigo anual 

Sochantre 24 fanegas 112 fanegas Sochantre 18 fanegas 84 fanegas

Sacristán Menor 10 fanegas 46 fanegas y 6 
celemines Sacristán Menor 6 fanegas 28 fanegas 

Organista 16 fanegas y 
media 77 fanegas Organista 16 fanegas y 

media 77 fanegas 

Cuatro 
Monaguillos 24 fanegas 112 fanegas Tres Monaguillos 18 fanegas 84 fanegas 

Pertiguero 10 fanegas 46 fanegas
Lavandera 3 fanegas 14 fanegas Lavandera 3 fanegas 14 fanegas 
Ministril 12 fanegas 16 fanegas 

Camapanero 6 fanegas 28 fanegas 
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Tabla 10 . Pago a los servidores en reales y maravedís. 1673-1677

Servicio San Mateo San Francisco Total

Sochantre Joseph de Perea
22 ducadsos 
anuales, 242 

reales 
Diego Benítez 166 reales al año 408 reales 

Sacristán menor Juan Pérez 
10 ducados 
anuales, 110 

reales

Francisco 
Gutiérrez de 

Ocaña  

6 ducados al año, 
66 reales 176 reales 

Organista Francisco de 
Sierra 

10 ducados 
anuales, 110 

reales

Licenciado 
Diego Ramón, 

clérigo

16 ducados al 
año, 176 reales 276 reales 

Pertiguero
10 ducados 
anuales, 110 

reales

10 ducados 
anuales, 110 

reales

4 Monaguillos 

5 ducados al 
año cada uno. 

20 ducados, 220 
reales

3 Monaguillos 

5 ducados al 
año cada uno. 

15 ducados, 165 
reales

35 ducados al 
año, 385 reales

Relojero  Juan Candelaria 16 ducados al 
año, 176 reales

16 ducados al 
año, 176 reales 

Campanero Juan Candelaria 16 ducados al 
año, 176 reales

16 ducados al 
año, 176 reales 

Lavandera  Sebastiana 
Abrego

6 ducados al año, 
66 reales

Sebastiana 
Abrego 

6 ducados al año, 
66 reales

12 ducados al año, 
132 reales

Ministriles
Francisco y 
Fernando 
Arellano  

100 reales cada 
uno al año 200 reales 

Mayordomo de 
fábrica

100 ducados al  
año, 110 reales 100 reales 

3.3.3. Gastos litúrgicos y vestuario

Destacan, como por otra parte es lógico, el gasto en 
vino, aceite y cera, en las cuentas de enero a marzo 
de 1673, unos 736 reales y San Francisco 635.18

Del periodo 1673 a 1672 ofrecemos la 
siguiente Tabla 11. Gastos litúrgicos.

Resaltan los gastos en cera, San Mateo 8.347 
reales y 7 maravedís y San Francisco con 5.581 
reales y en aceite expresados en maravedís 32.288 
y 35.856, respectivamente.19

Un dato importante, de las predicaciones 
de la Cuaresma constan solo los gastos de las 

18 San Mateo gastó en cera 568 reales, vino 100 reales y aceite para lámparas 50 reales, mientras San Francisco gastó en cera 
500 reales, vino 91 reales y aceite 44 reales.

19 Lo que supone en San Mateo un gasto en aceite, expresado en reales, de 10.655 y en San Francisco 10.495.
20 Sirvan como ejemplo la del 5 de abril y 20 de noviembre de 1673 o la de 1 de abril de 1674. Libro de cabildos 11 (1668-

1674). Secc. A. C., AMT.
21 Una obligación del convento alcalaíno al gozar de una prestamera, una especie de beneficio eclesiástico, de la parroquia de 

San Francisco (Morgado, 1996: 194 y Criado, 1998: 4).

realizadas en San Mateo, lo que también indican 
las actas de cabildo20, no obstante San Francisco 
contaba toda la Cuaresma con un predicador 
dominico del convento de Santo Domingo de 
Alcalá de los Gazules.21

Otro capítulo son las celebraciones, en San Mateo 
en honor de San Pedro, 885 reales en los cinco años y 
para su titular en San Francisco, 595 reales.

Y con 480 reales, 240 por cada parroquia, el 
canto de las Pasiones en los días de la Semana Santa.

En el apartado de vestuario la partida más 
importante es la dedicada a los ropajes de las 
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Tabla 11. Gastos litúrgicos. Parroquias. 1673-1677

San Mateo San Francisco 
Total Gasto

CONCEPTO GASTO CONCEPTO GASTO

Sermones Cuaresma. 
Años 1673-1677

400 reales anuales , 
2.000 reales en total 

periodo 

400 reales anuales , 
2.000 reales en total 

periodo 

Vino 

Gasto de tres 
cuartillos cada día, 

a 22 maravedís, 
114.848 maravedís, 
es decir 3.377 reales 

y 30 maravedíes 

Aceite lámparas 

Gasto de panilla 
y media cada día, 

total 2.592 panillas 
a 14 maravedís la 

panilla, total 36.288 
maravdís, es  decir 
1.067 reales y 10 

maravedís

Aceite Lámparas

Gasto de 2.542 
panillas de 1674-

1675 a 12 maravedís 
y 1676-1677 a 22 
maravedís, que 
sumaron 35.856 

maravedís, es decir 
1.054 reales y 20 

maravedíes

Total gasto aceite 
2.121 reales y 30 

maravedís 

Cera amarilla 
gastada en Semana 

Santa, Cirio 
Pascual, Pascua, 
Corpus, Día de 

Difuntos, Navidad y 
Candelaria. 1673-

1677

626 libras a 7 reales, 
total 4.382 reales

Cera amarilla 
gastada en Semana 

Santa, Cirio 
Pascual, Pascua, 
Corpus, Día de 

Difuntos, Navidad y 
Candalaria 1673-77

505 libras a 7 reales, 
total 3.535 reales 

Total gasto cera 
amarilla, 7.917 reales 

Cera blanca gastada 
en Semana Santa, 

Cirio Pascual, 
Pascua, Corpus, 
Día de Difuntos, 

Navidad y 
Candelaria. 1673-

1677

333 libras, 827 reales 
y 24 maravedís

Cera blanca gastada 
en Semana Santa, 

Cirio Pascual, 
Pascua, Corpus, 
Día de Difuntos, 

Navidad y 
Candelaria. 1673-

1677

38 libras, 409 reales 
y 15 maravedís 

Total cera blanca, 
1.237 reales y 5 

maravedís 

Palmas y Olivos 511 reales Palmas y Olivos 255 reales 776 reales 
Portar la Custodia 

del Corpus 
12 reales al año por 
cino años 60 reales 

60 reales por cinco 
años 

Pasiones cantadas 
por los clérigos en 

Semana Santa. 1673-
1777 

48 reales anuales, 
total 240 reales 

Pasiones cantadas 
por los clérigos en 

Semana Santa. 1673-
1677

48 reales anuales, 
total 240 reales 

96 reales al año, total 
480 reales 

Armar Monumento 
Juvees Santo. 1673-

1677

8 ducados, 88 reales 
anuales, total 440 

reales 

Armar Monumento 
Jueves Santo. 1673-

1677

3 ducados anuales, 
33 reales anuales, 

total 165 reales
605 reales 

Monaguillos, 
asistencia noche 
Miércoles Santo 

40 reales al año 
Monaguillos, 

asistencia noche 
Miércoles Santo 

40 reales al año 80 reales al año 
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celebraciones dominicales, festivas y Semana 
Santa, seguida de la compra de cinco casullas 
blancas y la ropa y pértiga del pertiguero.

3.3.4. Obras y reformas. Años 1677-1672

En el capítulo de obras y reformas entre los 
años 1663 y 1672, es importante señalar que, el 
obispo de Cádiz fray Alonso Vázquez de Toledo, 
concedió limosna a la iglesia de San Mateo para 
construir la sillería de un coro, pero a su muerte 
ni la sillería, ni las paredes para sustentarla se 
habían realizado. Con el mayordomo de fábrica 
licenciado Fernando Martín Robles se comenzó 
a levantar la pared, con un desembolso de 1.131 
reales y 8 maravedís,22 y con el siguiente, el 
licenciado Pedro Ximénez Delgado, se acabaron 
de levantar las paredes y se dispuso la sillería. 
Juan Robles maestro carpintero recibió 650 
reales por dos sillas que faltaban y perfeccionar 
las dos rinconadas del coro, al tiempo que se 
levantó el antiguo suelo y se realizaron los 
andenes para la sillería alta del coro, el total 
de gastos realizados en el mismo alcanzaron 
los 2.790 reales de vellón, de los que 1.192 
reales fueron la limosna del obispo, quedando 
por pagar 1.598. Se dieron además 100 reales 
al entallador que hizo la sillería del coro, el 
maestro Juan González.23

Al realizarse el coro, el órgano quedó muy 
atrás, por lo que se determinó ponerlo encima 
del lado derecho, lo que efectuó Juan Núñez, 
maestro albañil, se renovaron y fundieron 
algunos tubos o cañones para lo cual vino de 
Cádiz Jorge Inz, con un gasto de 324 reales 
de vellón. Igualmente se arregló varias veces 
el reloj, y finalmente vinieron de Cádiz los 
maestros relojeros Jerónimo Sánchez y Juan 
Arisnio, con un coste de 600 reales.

22 Gasto en el coro registrado en las cuentas del periodo enero-marzo de 1673.
23 Podría tratarse de Juan González de Herrera, retablista sevillano que realizó obras en Jerez y la iglesia de Santiago en Cádiz. 

(Moreno, 2015: 126 y 128).

Lámina 4. Situación del coro plano de la iglesia mayor de 
San Mateo [Criado, 1999 (I): 19, y (II): 5]

Lámina 5 y 5 bis. Restos de la sillería del coro de San 
Mateo, posiblemente la realizada en el siglo XVII. Imágenes 

de José M. Muñoz Villanueva
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Lámina 6. Antiguo reloj de sol de San Mateo.  
Imagen del autor

Se fundió, también, una nueva campana de 
difuntos para San Mateo, realizada por Alex 
Solar, que cobró 800 reales, a los que se añadieron 
33 reales por la barra de hierro realizada por 
Diego de Ávila Amaya, 51 reales de la cabeza 
hecha por Domingo Lorenzo, las armas las grabó 
Luis Mateo y se dio de ayuda al campanero 51 
reales, el total tuvo un coste de 972 reales.

Igualmente, se renovaron los incenciarios en 
el caso de San Mateo por Juan Díaz Navarrete, 
vecino de Córdoba, por unos 600 reales y otro 
para San Francisco por 862 reales y medio.

4. MANDATOS PARA LA FÁBRICA
Terminamos nuestro recorrido con algunos de 
los mandatos que debían de cumplirse y dar 
cuenta de ellos en la próxima visita pastoral.

Para San Mateo, arreglos de frontales, ropas, 
mangas de cruces “rica” y negra, corporales, 
amitos y manteles para el altar mayor y el altar 
del Santo Cristo, arreglo de confesionarios, 
colocar puertas y una barandilla en el coro.

En San Francisco, se ordenó hacer una cruz 
nueva y un vaso para el depósito del Sagrario, 
vinajeras, platillo de plata y pajas de plata para 
las crismeras. Arreglos de albañilería en la nave 
de Nuestra Señora de las Angustias, puerta 
de la capilla de bautismo, un cancel y nuevas 

hojas en la puerta mayor, manteles, corporales, 
sobrepellices, dalmáticas, capa y frontal negro y 
arreglo confesionarios.

5. CONCLUSIONES
Como hemos observado, la Iglesia no solo 
era receptora, sino también vendedora de 
cereal, lo que le proporcionaba unos beneficios 
considerables, con los que mantenía a un buen 
número de servidores, el clero además de los 
ingresos decimales, recibían emolumentos por la 
gestión de patronatos, capellanías y memorias de 
misas. Podemos decir que el estado de la fábrica 
de Tarifa era lo suficientemente óptimo para 
realizar los actos litúrgicos y mantenimiento y 
reforma de los templos. 
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Francisco y Sn Matheo, 1 y 2, Sección 
Varios, sig. 34. Tarifa, 1792-1793, 

• Archivo Parroquial de Tarifa. Sección San 
Mateo. Libro de Patronatos.  

• A P Tarifa. Sección Parroquia de San 
Francisco. Libro de Visitas. Visita Pastoral 
de 14 de junio de 1790. Punto 14.

• Idem. Lectura de decretos de separación de la 
fábrica, 5 de julio de 1792 para San Mateo, 6 
de julio de 1792 para San Francisco.

• Archivo Municipal de Tarifa. Sección actas 
capitulares. Libro 11(1668-1674), libro 12 
(1677-1679).

Fco. Javier Criado Atalaya
Doctor en Geografía e Historia, UNED y 
catedrático Geografía e Historia (EE.SS.)
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