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La beneficencia eclesiástica ha constituido durante siglos la co- 
lumna vertebral de la asistencia pública en las sociedades europeas. 

Pese a que desde finales del medioevo asistimos a un proceso 
de revisión en la conceptuación de la figura del pobre, de descristia- 
nización en la valoración que la sociedad hace de 61, al pasar a 
convertirse en un elemento humano caracterizado por su inestabi- 
lidad posicional en el orden social imperante y al que se atribuye 
un potencial subversivo amenazador, no se puede afirmar que la 
Iglesia Católica abandone un terreno que le habia sido tan propio 
como el de la caridad y la asistencia social. 

En un país como España, de indiscutible tradición católica, 
las instituciones eclesiásticas continuaron desempeñando un im- 
portante papel en el ámbito de la beneficencia, aunque sin gozar 
del protagonismo de tiempos pasados, al tener que contar con la 
presencia de la iniciativa de las autoridades civiles, cuyo objeti- 
vos eran notoriamente distintos del mero ejercicio de la caridad 
evangélica, al afrontar el problema de la pobreza y 10s pobres como 
una cuestión de orden publico y racionalidad económica. 

De todas formas, la historiografia hispana sigue considerando 
a la Iglesia como el eje central de la asistencia a 10s pobres en la 
España moderna. Para A. Dominguez Ortiz la atenuación de 10s 
efectos de las periódicas crisis de subsistencias en la España ur- 
bana del siglo XVII es obra, principalmente, de la Iglesia, y, en 
especial, en 10s núcleos urbanos con sede episcopal. No podemos 
olvidar a M. Jiménez Salas, tan frecuentemente citada, quien llega 



a identificar practicamente beneficiencia y asistencia social con 
Iglesia Católica y caridad. 

En la misma linea, W. J. Callahan responsabiliza a la caridad 
eclésiastica del mantenimiento de la paz social en la España del 
siglo XVIII, sosteniendo, además, que su hundimiento a fines de la 
centuria es uno de 10s elementos principales que explicarian el auge 
de la conflictividad social en las primeras décadas del siglo XIX. 

Sin embargo, si algo nos ha llamado la atención al plantear esta 
tesis de licenciatura, ha sido, para nuestra sorpresa, la carencia 
casi absoluta de información directa sobre la beneficiencia ecle- 
siastica. ¿Corno formular hipótesis que permitan ubicar y valorar 
la función de la caridad eclesiástica en la España moderna, cuando 
ignoramos 10s datos basicos de partida? ¿Es posible entrar en el 
campo de  la interpretación histórica si desconocemos la realidad 
de 10s sujetos constituyentes de esta problematica? 

Es precisamente en este contexto donde cabe situar el presente 
trabajo, pues nuestra intención no ha sido otra que el trabar cono- 
cimiento con una institución benéfica eclesiastica de la Barcelona 
del siglo XVII. 

La elección de la Pia Almoina de la Seo de Barcelona como 
objeto de estudio es consecuencia de dos hechos sobresalientes: 
la riqueza de las fuentes documentales disponibles, que para el 
siglo XVII muestran una continuidad y homogeneidad admirables, y 
la existencia de estudios previos. Nos referimos especialmente a la 
labor del archivero catedralici0 barcelonés Josep Baucells, que ha 
posibilitado conocer 10s origenes de la institución y su evolución 
hasta principios del siglo x v r .  (Véanse de este autor: .La Pia Al- 
moina de la Seo de Barcelona. Origen y desarrollo),, Lisboa, 1973; 
y ~(Génesi de la Pia Almoina de la Setí de Barcelona: els funda dors^^, 
Barcelona, 1980.) 

La delimitación de la cronologia se ha visto facilitada por un 
acontecimiento de capital. importancia en la historia de la Almoina: 
la Visita Apostólica realizada en 1661-1662 por Diego Antonio Fran- 
cés de Urritigorti, obispo de Barbastro y Visitador de la diócesis 
barcelonesa por nombramiento del Papa Alejandro VII. La inciden- 
cia de la Visita autoriza a diferenciar entre dos modalidades de ad- 
ministrar la institución, y, paralelamente, revela el marco de irre- 
gularidades e ilegalidad en que se desenvolvia la vida de ésta. Por 
tanto, la elección del periodo estudiado no ha sido fruto de la ar- 
bitrariedad, sino imposición de la propia realidad histórica. 



Dado el escaso espacio con que contamos, preferimos omitir 
cualquier referencia al origen y primeros tiempos de la Almoina, 
remitiendo para su conocimiento a las obras anteriormente citadas 
de Baucells. 

Se hace necesaria una aclaración previa: la Pia Almoina se creó 
sobre la base de un conjunt0 de fundaciones pias de iniciativa par- 
ticular, caracterizadas por un misrno objetivo, la distribución de 
alimentos entre 10s pobres, y un mismo administrador, el Cabildo 
catedralicio. 

Aunque este ultimo hecho comporto la fusión en una misma 
administración de las rentas aportadas por las diversas fundacio- 
nes, y la formación, en consecuencia, de un patrimoni0 común in- 
diferenciado, se mantuvo la personalidad de las furldaciones en el 
ejercicio de la asistencia; 10s pobres receptores de las distribu- 
ciones aparecen siempre adscritos a algunas de ellas. 

Asi pues, rasgos distintivos de la Pia Almoina seran: la presta- 
ción de ayuda a 10s pobres en forma de una comida diarfa o de 
su equivalente en dinero, responsabilidad jurídica y administrativa 
única y colectiva del Cabildo, en la practica delegada en dos canó- 
nigos de mandat0 bienal v, en algunos casos sefialados en distintas 
fundaciones, preferencia entre 10s posibles beneficiarios por 10s 
pertenecientes al linaje del fundador. (En la mayoria de las funda- 
ciones la elección de 10s receptores queda a discreción de 10s admi- 
nistradores.) 

Para el periodo estudiado, hemos identificado 52 fundaciones, 
10 que revela un notable descens0 si Ias comparamos con las 155 
contabilizadas por Baucells a principios del siglo XVI. Esta reduc- 
ción podria obedecer a una insuficiencia de fondos o bien, a una 
tendencia por parte de 10s canónigos almoiners hacia una simpli- 
ficación administrativa, pero considerando 10s resultados finales 
de nuestra investigación, cabe otra explicación: el cambio operado 
en la adrninistración de la Almoina, y definido por la persistente 
desviación de 10s fondos disponibles hacia fines ajenos a la misi6n 
original de la institucibn, se habria traducido en la disminución 
de su capacidad asistencial y, por 10 tanto, en la desapariclón de 
numerosas fundaciones, y del correspondientc número de distribu- 
ciones, por insuficiente financiación . 

Los pobres beneficiarios de la Pia Almoina pueden ser clasifi- 
cados en la categoria de 10s denominados (<pobres vergonzanles)). 
Todos ellos son personas de posición socio~económica conocida y 



susceptible de ser verificada por 10s administradores, y se encuen- 
tran en situación tanto de demostrar su pertenencia a 10s diversos 
linajes, en las fundaciones sobrevivientes que asi 10 estipulan, como 
de utlizar mecanismos juridicos para defender sus derechos o 
justificar su legitimidad como receptores de las porciones distri- 
buidas. 

Por otro lado, su tipologia socio-profesional viene a confirmar- 
noslo. Sobre un total de 232 individuos identificados, obtenemos 10s 
resultados siguientes: 103 estudiantes, 52 doncellas, 36 viudas, 17 
religiosos/as, 12 labradores, 4 curtidores, 1 boticario, 1 guantero, 
1 cirujano, 1 zapatero, 1 maestro, 1 molinero, 1 cerero y 1 ven- 
dedor de aceitk. 

Estudiantes, doncellas y viudas aparecen como 10s grupos de 
mayor relevancia, sin que podamos conseguir una mayor precisión 
en su caracterización socio-profesional, debido a las deficiencias 
de la documentación en este extremo, por la forma con que 10s 
administradores llevaban 10s registros de receptores y reflejada en 
la falta de orden y regularidad de las anotaciones. Sin embargo, 
nos parece indudable su ubicación como vergonzantes dentro del 
mundo de la pobreza, especialmente en el caso de 10s grupos men- 
cionados, que solian constituir la clientela mas frecuente de las 
obras pias y fundaciones caritativas parroquiales centradas en ese 
ámbito especifico. 

Administrativamente, la Pia Almoina se presenta articulada en 
torno a dos organismos especializados: la Mayordomia y la Adminis- 
tración General. La responsabilidad de su dirección incumbia a 10s 
dos canónigos nombrados por'el Cabildo, pero que desde 1655 que- 
daron subordinados a la figura del caritater, que habia venido a 
asumir en su persona la dirección de las administraciones de la 
Caritat, de la Pia Almoina y de 10s   benefici os Unidosa. 

Aun reconociendo la trascendencia del análisis de las fuentes 
de financiación de la Almoina, no podemos entrar aquí en su des- 
cripción detallada, por 10 que se nos permitira el limitarnos a se- 
ñalar las lineas maestras de la cuestión. 

Los ingresos con que contaba la Pia Almoina, en atención a su 
procedencia, pueden ser divididos en tres grandes bloques: 

1.") Las pensiones generadas por la contratación de censales 
con diversas instituciones y organismos, sobre todo con la Diputa- 



ción del General y con otras administraciones capitulares, entre las 
que destacan las de la Caritat y <(Aniversarios Comunesn. 

2.") El producto del alquiler de inmuebles urbanos, de gran 
entidad en el caso de Barcelona, pero que también encontramos 
en otras villas del Principado. 

3.") Las rentas derivadas del señorio territorial y jurisdiccio- 
nal de la Almoina sobre un total de 40 villas y localidades de Cata- 
luña, siendo notablemente importantes por su volumen las de 
Sitges-Miralpeix, Sant Martí Sarroca y Vilafranca del Penedks. 

En relación a la estructura administrativa de la Almoina, la 
Mayordomia se sostendria fundamentalmente gracias a las pensio- 
nes de censales y al alquiler de inmuebles en Barcelona. Por el con- 
trario, la Administración General obtendria la mayor parte de sus 
ingresos del tercer bloque citado. Practica común a ambas adminis- 
traciones es el arriendo, normalmente por periodos trienales, de la 
recaudacióq de sus rentas, ya que so10 excepcionalmente intervienen 
directamente 10s administradores. (Los libros de cuentas de la ad- 
ministración se limitan a señalar el individuo con quien se ha es- 
tablecido contrato, su duración y el precio anual estipulado, sin 
que en ninguna ocasión se especifique en que consistian las rentas 
arrendadas. Como alternativa tuvimos que recurrir a 10s libros de 
cabrevhciones, a partir de 10s cuales logramos una radiografia de 
las posesiones de la institución, a la que dedicamos un capitiulo de 
nuestra tesis, pero sin que nos fuera posible establecer la relaciiin 
exacta entre el contenido de ambas fuentes.) 

La media anual de ingresos de la Pia Almoina, valorando glo- 
balmente sus dos administraciones, fue de 10.937 libras para el pe- 
riodo de 1655 a 1662 y de 9.141 libras para el de 1662 a 1669. 

El analisis de 10s gastos de la Almoina, y principalmente de la 
Administración General, es la via a través de la cua1 se hace facti- 
ble dilucidar el verdadero carácter y función de la institución. 
Para el10 nos hemos inspirado en las opiniones y resoluciones del 
propio Visitador Apostólico formuladas en el transcurs0 de su 
inspección. 

En resumen, el Visitador dejó bien claro el siguiente principio: 
una vez cubiertos 10s gastos de administración, indispensables para 
garantizar la misma existencia y acción de la Almoina, todos 10s 
fondos sobrantes debian destinarse a la ayuda a 10s pobres. Fuera 



de ambos objetivos, cualquier otro tip0 de desembolso representa- 
ba una desviaci6n con respecto al fin original. de la institución. 

En coherencia con esta resolución, las partidas de gastos pue- 
den ser clasificadas en tres categorias netamente diferenciadas: 

- Gastos de administración. 
- Gastos de asistencia a 10s pobres. 
- Gastos desviados. 

El mismo hecho de la Visita Apostolica autoriza, ademas, a tra- 
zar una demarcación en 1662, como eje en torno al cual podemos 
diferenciar entre dos modalidades de administraci6n: antes de 
1662, como muestra del uso que hacia el Cabildo barcelonés de la 
Almoina, y después de 1662, en que tendra que incorporar las modifi- 
caciones ordenadas por el Visitador y que explicara también las 
motivaciones de las irregularidades detectadas y el papel de la Al- 
noina en el conjunt0 de la economia capitular. 

GASTOS DE ADMINISTRAC1,ON 

Dejando de lado algunas alteraciones de escasa entidad y sig- 
nificacibn operadas en la Administración General, las partidas co- 
rrespondientes a este epigrafe son fundamentalmente: 

Mayordomia de la Pia Almoina: 
- Pago de pensiones de censales que sobre ésta tenian contra- 

tados otras entidades y que, salvo el convento de Nuestra Sefiora 
de Montserrat, eran organisrnos del propio Cabildo. 
- Salarios y gratificaciones del personal, fijo y eventual, em- 

pleado por la Almoina. (Archiveros, notarios, abogados, procurado- 
res, 10s mismos canónigos almoiners, 10s oidovs de comptes y 10s 
correos y batlles de algunas localidades de su señorío.) 
- Gastos ocasionados por el mantenimiento de Ios señorios 

de la Almoina, consistentes en 10s costes de eleccion y sueldos de 
las autoridades, obras y reparaciones, viajes y estancias, procesos, 
etcktera. 

- Celebración de fiestas y aniversarios, obedeciendo a manda- 
tos incluidos en varias de las fundaciones. 

Administración General de 'la Pia Almoina: 



- Los salarios del mayordomo del refectori0 de la Almoina 
y del Caritater, como responsable de la contabilidad de esta admi- 
nistración. 
- Los denominados agastos extraordinarios),, que incluyen un 

amplio abanico de variantes, desde complementos salariales a abo- 
gados y notarios por ia realización de trabajos especiales hasta 10s 
desembolsos ocasionados por la recaudación directa de las rentas 
de esta administración por falta de arrendador. Siempre tienen en 
común que son producio de causas imprevistas y/o urgentes. 

El importe de 10s gastos de adminisiración alcanzó las 2.022 
libras anuales entre 1655 y 1662, y las 1.914 libras anuales para el 
periodo de 1662 a 1669. 

GASTOS DE ASISTENCIA A LOS POBRES 

Consideramos a continuación las cantidades asignadas para su 
distribución entre 10s pobres receptores y que en principio debian 
constituir el principal gasto de la Almoina, dados 10s objetivos asis- 
tenciales de la institución. 

Estas partidas aparecen ell 10s libros de la Administración 
General, registradas como <(De las porcions dels particulars dels lli- 
natjes,. Estas porciones, por valor hasta 1662 de 12 libras anuales, 
debian alcanzar la cifra total de 136, si atendemos a las 52 funda-, 
ciones sobrevivientes, pero en la practica la media rea! de porcio- 
nes distribuidas fue de 109. Por otro lado cada porción podia o bien 
ser repartida entre varios individuos o ser adjudicada a uno solo, 
quedando esta decisión a juicio de 10s administradores y sin que 
éstos se preocuparan nunca de explicarla o justificarla. 

Hay, además, un elemento importante a destacar: la irregula- 
ridad y desorden con que se llevaban 10s libros de esta serie. Fre- 
cuentemente el total de porcions consignado no coincide con las 
cantidades finales distribuidas, las fundaciones con sus correspon- 
dientes receptores aparecen de forma intermitente o con porciones 
inferiores a las que debian pertenecerles, sin que la documentación 
permita esclarecer las causas de estas irregularidades. 

Desde 1655 a 1662 las cantidades desembolsadas por este con- 
cepto se situaron en una media anual de 1.374 libras, pero con no- 
tables diferencias de un año a otro, que por el momento so10 pue- 



den ser explicadas en base a la arbitrariedad de 10s administra- 
dores. 

Tras la visita a la Almoina, el obispo de Barbastro ordeno 10s 
cambios siguientes: 

- Las porciones pasarian a hacerse efectivas no en dinero 
como hasta entonces, sino en especie, consistentes en pan, vino y 
1 dinero diario. 
- Su valor debia ser aumentado a 17 libras por año, ya que 

las 12 libras en que se venian tasando representaba una reduccion 
injustificada. Pero no solo decreto este aumento sino que también 
condeno al Cabildo a restituir a 10s pobres parte del dinero de 
que habian sido privados: cada uno de 10s receptores habituales 
tenia que recibir la cantidad de 5 libras como indemnización por 
10s perjuicios sufridos. 

En consecuencia, y desde 1662 en adelante, 10s gastos de asis- 
tencia experimentaron un sensible aumento; la media anual para 
1662-,1669 alcanzó la cifra de 1.741 libras, sin sufrir 10s altibajos 
de la etapa anterior. 

GASTOS DESVIADOS 

Por ultimo quedan 10s gastos desviados. 
Hasta el momento de la Visita Apostolica las series que de una 

forma inequívoca se apartaban de la función benefica de la Almoi- 
na eran las siguientes: 

- Distribución de porciones en especie entre 10s empleados y 
oficiales del Cabildo; normalmente fueron 44 porciones las dedi- 
cadas a esta finalidad, pero al igual que la serie anterior, adolece 
de gran irregularidad en su registro. (Administracion General.) 
- Concesion de ayudas en dinero a esos mismos empleados y 

oficiales, que se anota+ entre las porciones de 10s pobres sin res- 
petar ninguna normativa en especial, 10 que puede apuntar a un 
intento de ocultamiento por parte de 10s administradores. (Admi- 
nistracion General.) 
- Transferencias directas a la Caritat destinadas a cokple- 

mentar las llamadas distribuciones canonicales y a pagar 10s sala- 



rios del personal empleado por el Cabildo. (Administracjón Ge- 
neral.) 
- Percepción directa por 10s canónigos del Cabildo de fondos 

de la Almoina; cada uno de 10s 22 miembros del capitulo barcelo- 
nés se adjudicaba anualmente 4 porciones de 12 libras cada una. 
(Administración General.) 
- Pago de 10s salarios de personas contratadas por otros or- 

ganismos capitulares, pero que habian sido asumidos inexplicable- 
mente por la Almoina. (Mayordomia.) 
- Transferencias dirigidas a diversos beneficios de la Seo, 27 

en total, o de otras iglesias del Principado, también sin motivo apa- 
rente que las justificase. (Mayordomia.) 

Este amplio conjunt0 de gastos desviados absorbió hasta 1662 
una buena parte de 10s fondos de la Pia Almoina. Entre 1655 y 1662 
totalizaban una media anual de 5.108 libras, 10 que puede dar idea 
de la magnitud que alcanzaron y de la desvirtuación a que se vio 
sometida Ja función original de la Pia Almoina. Antes de que se 
llevaran a cabo las reformas indicadas por el Visitador, es decir, 
hasta mayo de 1662, estas partidas representaron el 60 O/o de 10s 
gastos totales de la Almoina, frente al 24 % reclamado por las ne- 
Lzsidades de la administración y un casi residual 16 % destinado 
a la ayuda a 10s pobres. 

En este terreno de 10s gastos desviados, la acción del Visitador 
Apostólico tendió a poner freno a 10s extremos mas escandalosos, 
pero con unos liinites bien claros que analizaremos seguidamente. 

Se suprimieron las ayudas en dinero a empleados y oficiales 
y, sobre todo, la adjudicación de porciones entre 10s canónigos, que 
definió como la mas grave de las irregularidades localizadas ; como 
señalamos anteriormente, también aumentó el valor de las por- 
ciones de 10s pobres y obligo al Cabildo a indemnizarles. 

De esta forma, 10s gastos desviados, de 1662 a 1669, descen- 
dieron a una media anual de 3.568 libras, o sea el 49 O h  de ¡os 
gastos totales para esos años; en el mismo periodo 10s gastos de 
administración llegaron al 27 O h ,  aunque en términos absolutos se 
mantuvieron aproximadamente constantes, y 10s gastos de asisten- 
cia a 10s pobres subieron a un 24 O/o desde el 16 O/O anterior, por 
efec~o directo de la reforma. 

Evidentemente podemos preguntarnos por qué el Visitador to- 
leró la continuidad de partidas de gastos que según su propio cri- 



tcrio no correspondian a la misión de la institución. Aunque care- 
cemos de documentación que nos facilite de forma explicita la res- 
puesta a este interrogante, creemos que puede contestarse satisfac- 
toriamente: es significativo que la mayor parte de las partidas de 
gastos desviados, exceptuando las distribuciones entre 10s canónigos, 
van destinadas a satisfacer 10 que podríarnos llamar necesidades in- 
tcrnas del Cabildo. Muy revelador resulta el analisis del destino de 
10s fondos transferidos a la Caritat; esta administración constituia la 
columna vertebral de la estructura económica capitular, ,para la 
cua1 la ayuda recibida de la Almoina venia a representar una media 
de casi un 19 910 de sus ingresos totales; esa ayuda, 2.300 libras 
anuales para todo el periodo de 1655-1669, le permitia cubrir to- 
dos sus gastos de personal y costear adecuadamente las activida- 
des de caracter litúrgic0 del Cabildo. Véase el destino de las res- 
tantes partidas, en su mayoria dedicadas a sufragar 10s gastos 
de personal, aun de forma complementaria, y podemos suponer 
lo que hubiera significado para el Cabildo un corte rigido de esta 
desviación de fondos: posiblemente un colapso total en el normal 
desenvolvimiento de sus actividades. 

En consecuencia, la acción del Visitador Apostólico no podia 
traducirse en el hundimiento financiero del Cabildo barcelonés; 
de ahi la adopción de una solución de compromiso, que al mismo 
tjernpo que ponia fin a 10s extremos mas visibles y escandalosos 
de la administración de la Almoina y que paralelamente mejoraba 
sustancialmente la parte destinada a 10s pobres, garantizaba la 
continuidad de la vida capitular. 

En conciusión, la Pia Almoina se nas presenta como una insti- 
tucibn que, en su realidad histórica, cubria una doble función: 
primordialmente era una fuente complementaria de ingresos para 
el Cabildo de Barcelona y, secundariamente, un organismo asisten- 
cia1 especializado en la ayuda a. pobres vergonzantes. Jerarquia 
de funciones que no era mas que el resultado de la precariedad 
económica en que se encontraba inmerso dicho cabildo, y no tanto 
producto de la voluntad personal de sus administradora. 


