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1.1.- justificación y objetivos

TodaTesisDoctoral se presentaen un momentodeterminado.Y no es pequeñoel
problemaque se suscitaal doctorando,al respectode determinarla oportunidadde ese
momento.De determinarcuándosu trabajoestá adecuadamentemaduro.

Detrás hay muchashoras de investigación, de elaboraciónde la información, de
trabajode síntesis.Pero,también,nuncamásobvio queen estecaso,un inmensotrabajopor
delante.De búsqueda,pero tambiénde elaboraciónde lo ya hallado.

Pero,aun teniendola certezade que las siguientespáginasadmitenmuchomástrabajo
deperfeccionamiento,creemosque esesteel momentooportunoa que hacíamosreferencia.

Se impone, pues, definir el objeto de nuestro trabajo. También las causasde su
elección,tanto como las de la definición de sus límites.

Hemosde remontarnosal trabajoqueconstituyónuestraMemoriade Licenciatura.Su
título era: C’enrros hospitalariosen Avila hastael siglo XVIII. (Hospital de Dios Padre).

Analizar las causaspor las queun médicoestomatólogo,queno resideahoraen Avila,
se interesapor un Hospital de sifilíticos del Antiguo Régimen dependientede un cabildo
catedraliciode estaciudad de Castilla la Vieja, apartede prolijo, podría ser simplemente
anecdótico.

Al conocimiento de su existencia,se unió la fácil disponibilidad de los fondos
documentalessobrelos que se inició la investigación.

En efecto,el Archivo de la Catedralabulensefue el lugardondese tomó, porprimera
vez contactocon la noticia de la existenciade tal centroen la ciudadde Avila.

Junto con él, surgió también el conocimiento de la existencia de numerosas
institucionesbenéficasy asistenciales.

El desconocimientode la magnituddel volumende los fondos documentalesnoshizo
abrigar,en un principio, el deseode abordarel estudiode todos los antiguoshospitalesde
que encontrábamosnoticia.

Previamente,habíamosya descartadoel estudiodel resto de institucionesque. aún
asistenciales,no podríamosencuadraríasentrelos “hospitales”.

Aún así, el proyecto se fue, pronto, perfilando como desmesurado.A la
documentaciónexistenteen el Archivo de la Catedralabulense,se le agrególa del Archivo
Histórico Provincial de Avila. Mucho más completo. Que, al añadir los hallazgosen el
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Archivo Histórico Nacional, resultóun importanteacúmulode fuentesprimarias.

Por ello, ya en dicha Memoria de Licenciaturanos limitamos al estudio, casi en
exclusiva, del Hospital de Dios Padre. No sin dejar de mencionarnuestraintención de
estudiarel restode los hospitales.

A lo largo del períodode tiempo que nos ocupa (fundamentalmentesiglos XVI al
XVIII), se acercana la veintenael númerode centrosque con el nombrede hospitales
aparecenen la documentación.

De algunosde ellos, apenasconstamásque el nombre.De otros, información muy
fragmentaria.Se conserva,sin embargo,abundantedocumentaciónde algunos.

No fue fácil, llegadoel momento,el sustraersea la ideade estudiarexhaustivamente
uno de ellos. O trabajar monográficamentesobre un aspectodeterminado:institucional,
económico,asistencial,organizativo,etc.

Sin embargo, decidimos perseveraren la que fue nuestraidea primera. Esto es,
ofrecerunaimagen o unaaproximaciónal sistemaasistencialen laciudad.Restringiendoeste
conceptoa la asistenciahospitalaria.Sin abstraemosdel amplio conceptoque suponeun
Hospital del Antiguo Régimen.

Paraello hemoselegidocinco hospitales.Varias razonespuedenjustificarlo.

Avila cuentahoy día con dos grandescentroshospitalariospúblicos: uno enmarcado
en la red asistencial de la SeguridadSocial. Otro dependiente,aún de la Diputación
Provincial: el “Hospital Provincial”.

Para el primero, el “Hospital Nuestra Señora de Sonsoles” su historia es
relativamente,muy breve. Un próximo hechoadministrativo.

El “Hospital Provincial”, sin embargo,esel herederode toda una trayectoriaen el
sistema asistencial de la ciudad. (Y, como su nombre indica, aunque mucho más
recientemente,de la provincia)

En éste,o másbien, en su historiay en susantecedentes,podemosencontrarla clave
parael conocimientodel sistemaasistencialen el Avila del Antiguo Régimen.

Perono esel “Hospital Provincial” el objetode esteestudio.Fueen el año 1849, bajo
el gobiernodel general Narváez,cuandose organizócomo tal “Hospital de la Provinciade
Avila”. Antesera sólo de competenciamunicipal, bajo el nombrede “Hospital Generalde
Avila”; regidopor la Junta Municipal de Beneficencia,desde1836. Fechaen que estajunta
sustituyó a la hastaentoncesrectora, cuyosorígeneshay que buscarlosen la autoridad del
Consejode Castilla.

Es en 1792 cuandohay quebuscarla ereccióndel “Hospital General”. En estafecha
escuandosereúnen,en una sola entidad,los antiguoshospitalesabulenses.
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Así pues, podemosdecir que al “Hospital General” abocael sistema asistencial
abulenseprevio aesafecha.Si precisamosquelos cincohospitalesque se reúnenen él datan,
exceptouno, del siglo XVI, podemosabarcarel aspectohospitalariodel Antiguo Régimen.

Otros hospitalesdesapareceríano serían absorbidos.Algunos, aún conservandola
titulación de “hospital”, perderánde hecho tal consideración.Sólo los cinco hospitalesque
constituyeneste trabajo completaronsu periplo. Desdesu creación,hasta su fusión en el
“Hospital General”.

Antesde la referida fecha,existeunacopiade pequeñoshospitales.Su deveniren el
tiempo,su actividad,sus avatares,configuranel “sistemaasistencialde la ciudad”. Muchas
veces dichos hospitalesse interrelacionan,se complementan,se imbrican: todos tienen
particularidadesdignasde merecerestudio.La tareade darlosa la luz con detallenosparece,
hoy, muy difícil si consideramosel escasorastrodocumentalque han dejado.

Perohay máshechosquejustifican la determinacióndeestudiarlos cinco hospitales.
Tres de ellos (adelantaremossus nombres: Santa Escolástica, La Magdalena y La
Misericordia) son fundamentalmente“hospitales generaleso de agudos” (con muchas
matizaciones).Otroesun Hospital “especializado”en el tratamientode la sífilis (Hospital de
Dios Padre).El último es un Hospital “de convalecientes”(SanJoaquín).Pensamosque, en
conjuntoofrecenun espectroasistencialamplio.

Porotraparte,otracircunstancia,estavezsubjetiva,sirveparajustificar el interéspor
estoscinco hospitales.

En efecto,para el autordeestetrabajo,estoscinco hospitalesestánlejos de serentes
abstractoso simplesfiguras administrativassólo existentesen los archivos.

Al contrario.Se relacionancon lugares,al menoscon edificios, que son reconocibles
en la memoriade su infancia. Ha resultadoque, el que conociócomo Teatro Principal y
dondeasistióa proyeccionesdecine, fue Hospital de Convalecientes.Que,junto al céntrico
MercadoGrande,estabael Hospital de La Magdalena.Quela Residenciade Ancianos,que
algunavez visitó, era el Hospital de La Misericordia -y luegoGeneral-.Quelas fachadasde
los de Dios Padrey Santa Escolásticason perfectamentereconociblesen su memoria.

Y, finalmente, un hecho metodológicamentedeterminantea la hora de justificar la
eleccióndeestoscincohospitales.Ladisponibilidadde documentación.Inclusoel meto hecho
de la existenciade dichadocumentación.Nos referimosa la circunstanciadeque la reunión
de estoscinco hospitales,muy lejos de serun hechoadministrativomás, provocó un ruidoso
contenciosoentrelas partesinteresadas.

Gracias a estaconfrontación,disponemos,en los Archivos Catedralicio, Histórico
Provincial y Nacional de una interesantey amplia documentaciónde estoscinco hospitales.

Estetrabajo,como su título indica, tratade “Cinco hospitalesabulensesdel Antiguo
Régimen “. No de todos los Hospitalessusceptiblesdeestetítulo, sino de los ya mencionados
que se comprendenen estos límites temporales: un momento histórico determinado.Y
tambiénen unos límites geográficos: una localidadconcretade Castilla. Unaslimitaciones
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temporalesy espacialesmáso menosprecisas.

Pero,antesde entraren el tema, se imponenalgunasprecisionesmás.

Un Hospital,en el sentidoactualusualdel término,presuponevariascosas.Entrelas
primerasque sevienena la mente,una institución,ubicadafísicamenteen un edificio, donde
unos profesionalesde la salud tratan, con máso menosfortuna, de curar o aliviar ciertos
problemasde salud de los usuariosde esainstitución.

Desdela épocadel ámbito de nuestrotrabajo hasta la actualidad, habría muchos
cambiosque reseñar. Unos más ostensiblesque otros. Por ejemplo es muy ostensibleel
cambioreferente a la calidad de los mediosmaterialesque seinventarianen el edificio,a
la del cuerpode conocimientosque se aplican, asícomoa la calidad de los profesionales,
tambiénlos del clima institucionalque lo sustenta.Peronosinteresamucho,aunquesólo sea
paradarperspectivaa nuestrotrabajo, la grandiferenciaqueexisteentreel “usuario” actual
y el de la épocaque nosocupa.

El usuario del Hospital, desdelos orígenesde éstey hastael final del períodode
tiempoque hemosdelimitado,secaracterizapor una notadistintiva : en su inmensamayoria
pertenecea los gruposmarginales,o másdesfavorecidos,de la sociedad.

La noción “pobre” y la noción “enfermo” irán indisolublemente unidas en
innumerablesmencionesa dichos usuarios.Odicho de otra manera,son abrumadoramente
mayoreslas referenciasa “pobresenfermos”que a “enfermos”.

En el Hospital actual convergendos trayectorias: la de la historia de una partede
la actividad médica(éstaen su másamplio sentido : conocimientos,actitudes,aptitudes,
medios, etc.) y la historia de la (por decirlo de algún modo) beneficencia.

En la Licenciaturade Medicina se suele recibir algunaformación en base a la cual
poder compararlos avataresde la primera trayectoria. La medicinaes una cienciaque ha
desarrolladomucho de su cuerpodoctrinal en los hospitales.

Perosuelequedar un gran desconocimientodel otro aspecto: la historia de cómo los
“usuarios” del Hospital son, precisamente,receptoresde “beneficencia”. ( Y no, principal
o casi exclusivamente.comoen la actualidad,de cuidadosmédicos).(Por másque seintente
ampliar programáticamentelos cometidosfactualesde los hospitales).

Sin embargo,estaTesis no trata sobrelos usuariosde los Hospitalesde la Ciudad de
Avila en el Antiguo Régimen.Y tampocode la cienciamédicaen dichosHospitales.

Trataremosde acercarnosal conocimientode qué y cómoeranesosHospitales.

Al hablarde “beneficencia”restringiremossu acepcióna “asistenciainstitucionala los
‘pobres-enfermos”’.Institucional, porquedescartamosde nuestro interés la beneficencia
realizadaa nivel particular, privado. A los “pobres-enfermos”porque los enfermos“no-
pobres” no han solido tenernecesidadde beneficencia.Ni, en su mayorparte, necesidadde
hospitalespararecibir cuidadossanitarios.



JUSTIFICACION Y OBJETIVOS 6

En estetrabajoveremossólo un pequeñoaspectode esa realidad“hospitalaria” y de
su evolución. Ya hemosdefinidosus límites. Unoshospitalesabulensesquenacenen la Edad
Moderna y desaparecenal reunirse cuando cae el Antiguo Régimen. Nos interesa,
particularmente,su creacióny sudesaparición.Lógicamente,aún siendoestosmomentosel
objetivodenuestramirada,tendremosqueaventuramosen elperíodode tiempocomprendido
entreamboshechos.Aunquesolo seaparaperfilar su personalidad.

En cuantoa sus orígenesfundacionalesencontramosun Hospital catedralicio:el de
Dios Padre.Otros tres encuentransu origen en el patriarcadode la ciudad; ya nobiliario,
comoel Hospitalde SantaMaria Magdalena,yadel alto clero,comolos de SantaEscolástica
y de San Joaquín. Finalmenteel Hospital de La Misericordia pierde sus orígenesen una
cofradíaurbana(no gremial) del mismo nombre.

Y es el momentode hacerotra precisión.Estamoshaciendootra restricción. Y es
porque, bajo el conceptode “hospitalaria”, se debenincluir tanto funcionesde asistencia
médicaal necesitado(“pobre”) y al enfermo,comoasistenciasanitariaal expósito,asistencia
a colectivosespecíficos,etc.

Por no mencionar la función social del recogimientode lo que hoy llamaríamos
“marginados” sociales:ciegos,locos, etc.

Tampocosepuedesepararel criterio sanitario-asistencialde otroaspectodeterminante
del “hospital” del Antiguo Régimen;el Hospitalcomo centrode inspiración, fines y actividad
religiosa.

Tanto paralos sujetosque son actores,como paralos queson objeto de la actividad
“hospitalaria”,éstano puedeentendersesin las implicacionesdereligiosidadquela enmarcan
y la determinan.

También,a su debidotiempo,apareceránotros aspectosdel Hospital moderno.Esto
es, la docencia; el Hospital como centro dondeexplícitamentese imparten enseñanzas
médicas.

Perosean estasprimeraslíneas para explicitar las ambicionesde este trabajo. En
primerlugar, pretendemosantesdescribirpara,luego,analizar.Lo cualcreemosconsecuente
con el hecho de que el tema de los hospitalesde la ciudadde Avila en el Antiguo Régimen
es un aspectonuncatratadomonográficamente.Sólo aisladasmencionesen trabajoscon otras
pretensiones.

Sí hay algo que hemos tenido presente.Y es que la mera vertebraciónde datos
documentalesno basta.El investigadorhistóricoaspiraa insertarlaproblemática,en estecaso
asistencial-hospitalaria,ene]conjuntode los fenómenoshumanos.Presentarunasinstituciones
sin referirlas a unos momentossocio-culturales,económicos,demográficos,etc., puede -

resultarabstracta.Diríamos “colgadaen el vacío”; descontextualizada.

Y no sólo han de relacionarsecon su momentohistórico. Para aprenderlasen su
significado han de vincularse tanto con sus modelosprecedentescomo con los modelos
asistencialesque les siguieron.Formanparte de un sistemaque evoluciona.
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Pero,antesdehaceruna exposiciónvalorativade los hechos,esprecisoconoceréstos.
Paraanalizarhay que, previamente,describir.

Lo que ahorapresentamoses un intento fundamentalmentedescriptivo. Y aún la
descripciónno es ni mucho menos,exhaustiva.

Incluso limitándosea estoshospitales,casi cualquierade sus aspectosrequeriría un
enfoquemonográfico.Por ejemplo: la frecuentaciónhospitalaria,mortalidad,alimentación
de los enfermos,salarios del personal,aspectoseconómicos,actividadasistencial,y tantos
otros. Todo ello, a lo largode tres siglos. Cualquierade estosaspectospodríapor sí solo ser
objeto de una Tesis Doctoral.

Pero, repetimos, hemos decidido no hacer una Tesis sobre la frecuentación
hospitalaria,ni sobrelos recursoshumanoso materialesde los hospitales,ni sobrecualquier
otro aspectosectorial. Aún siendoambiciosoy cuestionable,hemosoptadopor abundaren
lo que consideramoslos dos hitos tal vez másrepresentativosen la vida de una institución
que evoluciona:desdesu génesishastasu desaparición(o, en nuestrocaso,sustituciónpor
otro modelo o su transiciónhaciaéste).

Consideramosel concepto“génesis” en un sentido lato. No noslimitaremosal tratar
sólo del origen ni sólo del conjunto de fenómenosque dan por resultado un hecho.
Intentaremos,en esteaspecto,ofrecer una visión amplia tanto de aquellosfenómenoscomo
de estehecho.

Es decir, de cada Hospital, y ademásde su origen, trataremosde perfilar en qué
realidad se concretizan las iniciativas fundacionales. Conoceremos,pues, sus cartas
fundacionales,sus ordenanzaso constituciones,su gobernación,el personala su servicio, su
financiación,su estructurafísica y otros aspectosquenos permitan,por un lado aprehender
la personalidadde cadaHospital y, por otro, obteneruna visión de conjunto del sistema
hospitalarioabu]enseduranteel Antiguo Régimen.

Así por ejemplo,estadecisiónha conllevado,deentrada,la necesidadde prescindir
de muchasobservacionesconstatadasen las fuentesprimarias.Observaciones,en ocasiones,
no exentasde muchointerés.

Entendemos,pues,que el presentetrabajopretendedesbrozarel caminopara futuras
investigacionesdeaspectossectoriales.

Como ya indicamos,pretendemosdescribir. Por ello hemospreferidoque sean los
documentosquienes hablen. También por ello, lo prolijo, en algunos capítulos, de las
referenciasa las fuentesprimarias.Decualquiermodo, hemosfundadoexclusivamenteen los
documentoshistóricoscuantasafirmacionesaparecenen las páginassiguientes.
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1.- IINTRODUCCION GENERAL

1.2.- Material y método
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1.2.- Material y método

Las fuentes primarias de esta investigación se encuentranen varios Archivos.
Fundamentalmenteen el Archivo de la Catedralde Avila (ACA), en el Archivo Histórico
Provincial deAvila (AHPA) y en el Archivo Histórico Nacional (AHN).

Otros Archivos tambiénhan sido consultados,aunquesu aportacióna esteestudiono
es muy significativa. Se trata del Archivo Generalde Simancas(AGS), Archivo Diocesano
de Avila y varios Archivos Parroquiales,tambiénabulenses.

A) ARCHIVO CATEDRALICIO DE AVILA

Muy importantepara el desarrollode estetrabajo. Sobretodo, por la continuidad
temporalde sus fondos documentales.

El patrimonio documentaldel cabildo catedralicioabulenseestá formado por los
documentosrelacionadoscon su multiforme actividad.Muy intensadesdela Edad Media y
a lo largo del Antiguo Régimen.

Sin embargo,por avataresde la historia, su contenidotiene ahora tres sedes la
Catedralabulense,El Archivo Histórico Nacionaly la Biblioteca Nacional.

Hasta mediadosdel siglo XIX contabacon una muy abundantedocumentación;una
parte importantefue requisada.Por Decretodel Ministerio de Fomentode 17 de enerode
1869, se incautó el GobernadorProvincial de Avila de partede la Biblioteca y Archivo
catedralicio.

Entreotro material, el Estadose incautade la “Biblia de Avila” (Códicedel siglo XII,
románico-bizantino)junto con partede la biblioteca (unos doscientosincunables,valiosos
códices -algunos datando del siglo XII-, unos cuatrocientospergaminos medievales,
ejecutorias,etc).

La mayor partede esta documentaciónestá en la Secciónde Manuscritosde la
Biblioteca Nacional y en las SeccionesdePergaminosy Clero del AHN.

La catedralconservaaún un gran patrimoniodocumental.De él haremosuna breve
resena.

Legajos:Hayunos600. Algunosdel sigloXV. Casi 100 correspondena los fondos
musicales,con cercade 1.500 composicionesoriginales.

De mucho interésparanuestrotemaes el legajo 8, N0 13 (signatura3/4). Lleva el
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título de “Expedientesobrereuniónde hospitales.Año de 1776”. Aunqueno selimita a esa
fecha; la documentaciónllega hasta agostode 1793. Consta de 116 folios. Contiene,
fundamentalmente,correspondenciagenerada en el largo contencioso de la reunión
hospitalaria.En su mayoríason cartasentreel cabildoy don JuanMeléndezValdés.

2.- Libros:
DeActas capitulares,son unos300; empiezanen el año 1480.

DeCuentasdeFábrica,másde300 volúmenes,correspondiendoel másantiguoal año
1520.

De Cuentasde Ja MesaCapitular,otros 300.

De Actas de Cabildosde Capitulantes;veinte libros, desde 1508 hasta 1866.

De Actas de CabildosEspirituales:cuatrolibros, desde1687 hasta1816.

3.- Libros grandes,de coro, en pergamino:unos 100, siendoalgunosdel siglo XV.

4.- Hay, además,otros 2.000 libros manuscritossobremúltiples materias.Tantoen
pergaminocomo en papel. Algunos son del siglo XIII. Se refieren a censos,rentas,
diezmos, empréstitos, posesionesde la mesa capitular, obras de beneficencia,
fundaciones,etc.

5.- Cantoralesde músicapolifónica: son 4 tomos de gran tamaño, con unas 800
páginas.

6.- Pergaminos:los documentosen pergaminoseaproximana 300, siendovarios del
siglo XII. El más antiguo es una bulade año 1138. La mayoríacorrespondena los
siglos XIII y XIV.

Ademásdel mencionadolegajo 8, N. 13, han sido los tomos de Actas CapitularesJa
principal fuente de información. Contienennumerosasnoticias sobre la actividad de esta
institución religiosa. Los frecuentes “cabildos”, o reuniones de los canónigos, y la
consiguienteconsignaciónde los temastratadosnospermitenconocermuy detal]adamentela
actividaddel cabildo en relación con los hospitales,con la beneficenciaen generaly con el
Hospital de Dios Padremuy particularmente.

Hemosconsultadotambiénlos libros deFábricade la catedral.Aparecenconsignados
los ingresosy gastosdel cabildo. En los añosde referenciade nuestrotrabajosus posesiones
urbanasy territorialeseran muy elevadas.

Los otros libros del ACA que se refieren a las cuentasde la Mesa Capitular; nos
evidencianuna estimablefrecuenciaen cuantoa limosnas y otras prestaciones,destinadas
algunasa las necesidadesde los centroshospitalariosde la ciudadde Avila.
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B) ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE AVILA

El Archivo Histórico Provincial de Avila ha sido la fuenteineludibleparaconocerlas
fuentesprimariasdeestetrabajo. Fundamentalmentela Secciónde Beneficencia.

En ésta,sehan recogidolos documentosqueproveníande DiputaciónProvincial,que
fue en la que, mediando la JuntaProvincial de Beneficencia, recayó la competenciaen
materiade hospitalesy beneficencia.

Tambiéntienenprocedenciadel ACA algunosde los documentosde interésparaeste
trabajo. Como ya indicaremosal referimos al tema de la reunión de hospitales, el juez
comisionado,don JuanMeléndezValdés, ordenóal cabildo la entregade la documentación
relacionadacon el Hospital de Dios Padre.Era el año de 1792. Su destinofinal ha sido el
AHPA.

Los fondosdocumentalesdel Archivo Histórico Provincial de Avila, en el momento
de iniciar nuestrainvestigación,se estructuranen las siguientessecciones:

1.- Protocolosnotariales:constade 6.425 libros (años1448 - 1904)

2.- Judiciales: 1.112 cajas.(Siglos XVI - XIX)

3.- Registros:

3.1.- Contaduríasde hipotecasde Avila y Arévalo: 374 libros.
(Años 1768 1890)

3.2.- Registrode la propiedad:7 libros. (Años 1926 - 1933)

4.- AdministraciónCentral Delegada:

4.1.- Cultura: 16 cajas. (Años 1964 - 1979)
4.2.- Hacienda:

4.2.1.- Catastrode Ensenada:1.217 cajas.(Año 1752)
4.2.2.- Desamortizacióny delegación:

318 libros y 5.488cajas. (Siglos XIX - XX).

4.3.- Industria: 36 cajas. (Siglo XX)

4.4.- Interior

4.4.1.- GobiernoCivil: 854 cajas.(Años 1928 - 1974)

4.5< Trabajo: Magistratura: 184 cajas.(Años 1948 - 1975)
4.6.- Transportey Comunicaciones:

4.6.1.- Mapa de abastecimientosy transportes:12 libros.
(Años 1945 - 1949)
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5.- Ayuntamientode Avila: 348 libros y 170 cajas. (Siglos XIII - XIX)

6.- Diputación Provincial: 821 libros y 3.861 cajas. (Años 1795-1978)

7.- Beneficencia:Hospitalesantiguos169 cajas.(Años 1488 - 1870)

8.- Asociaciones:

8.1.- AISS: 1578 cajas. (Años 1946- 1977)
8.2.- JefaturaProvincial del Movimiento y SecciónFemenina:

5 libros y 126 cajas. (Años 1935 - 1977)

9.- Paniculares:

9.1.- FamiliaTapia: 3 cajas. (Años 1450- 1923)

C) ARCHIVO HISTORICO NACIONAL

Muy importantesfuentesprimariasde nuestrainvestigaciónseencuentranen dos de
sus secciones.Fundamentalmente,en la primeraque mencionaremos.

1.- SecciónConsejos:

La llamada Sección de Consejos Suprimidos
correspondientea cinco Consejosqueestabanalojadosen el
con los del Tribunal de las Ordenesy el Tribunal Mayor de
Ministerio de Justiciay más tardeal Archivo Histórico Nacional.

contiene la documentación
palaciode los Consejos,junto
Cuentas,que pasaronluego al

Los fondosde estasecciónseconstituyende 53.229legajosy de 3.841 libros, abarcandolas

fechasextremasde 1250 - 1893.

2.- SecciónClero:

En ella se encuentraparte de los fondos documentalesde archivos de iglesias y
monasteriosincautadospor el Estadoen virtud de las leyesdesamortizadorasdel siglo XIX.
Han sido revisadosvarioslegajosy códicesquehacenreferenciaa fundacionesde obraspías,
incluyendovarios hospitales.Suponenuna escasaaportacióna la investigación.

De interésparanuestrotrabajoesel Consejoy Cámarade Castilla. Representa2.703
libros y 41.208legajos. (años1385 -1893)

Este“Consejode Castilla”, teníacompetenciaen los asuntosdegobiernoy justiciadel
reino. Habiendonacidocomo ConsejoReal (1385), es el más antiguode los cinco. Sufre
distintasvariacionesen el númeroy composiciónde sus aulas,juntas y comisiones,dadala
envergadurade su función. Peroson cinco las salasesenciales:
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1.- Salade Gobierno(que luegosedesdoblaen V y 20).
2.- Salade Justicia
3.- Salade1.500
4.- Salade Provincia
5. Salade Alcaldesde Casay Corte

De la Sala de Gobierno, han sido muy importantespara la investigaciónestasdos
referenciasde los Libros de Matrícula:

1.- “Consejo de Castilla. Sala de Gobierno. Libro 2.683, N0 2”. (Que incluye
expedientesmatriculadosen el año 1782).

Incluido en el legajo 832 (antiguo421) figura esteexpediente:“Los diputadosdel
Común de la ciudadde Avila, sobrela situación en que se hallan los pobresenfermosy
necesitadosde aquellaciudad,y lo convenienteque seráque se reúnanlos cinco hospitales
que hay en ella en uno general II

2.- “Consejode Castilla. Sala de Gobierno. Libro 2.687, N0 2”. (Que constade la
“matrícula o inventario de expedientesde la escribaníadel Gobiernodel Consejohechaen
fin del año de 1802”)

En referenciaa los legajos2.086, 2.087, 2.088 y 2.089 (queconstituíanel antiguo
906) se lee: “La Juntade Hospitalesreunidosen uno generalen la ciudadde Avila, sobreel
métodocon quesecondujoel oidor de la RealChancilleríadeValladolid en la comisiónque
le confió el Consejo para la visita, arreglo y reunión de dichos hospitales, y los efectos
sensiblesque han resultadode sus providenciasIi...]’.

Estos dos expedientes(en la actualidad,el expedientecitado en primer lugar no se
encuentraen el legajo 832; se halla, junto con el segundoexpediente,en el legajo 2.086)
abarcantodo el procesode gestacióndel Hospital Generalde Avila. Fruto de la reunión de
los cinco antiguoshospitalesllevada a cabo por JuanMeléndez Valdés en 1792. En esta
documentación,el procesose inicia en 1770, siendo 1810 la fechamáspróximaen queaún
hay actuacionesdel Consejo.

Ademásdelas precisionesque acabamosde señalar,es precisohaceralgunasmáspara
conducirsecronológicamenteporestosvoluminososlegajos.

Decimoscronológicamente,porqueno esésteel orden en que estándispuestoslos
documentosen los legajos.Por otra parte,dos de éstossecomponende varios “sublegajos”
(un “atado” dentrode un “atado”). Por no utilizar este nombrerepetitivo, ni tampocoel de
“pieza” (que no se correspondecon el empleo que da a este término MeléndezValdés al
remitir al Consejo,en 1806, su documentación),lo llamaremos“bloques”’. La numeración

Bloque: conjunto de hojas de papel superpuestas y con frecuencia
sujetas convenientemente de modo que se puedan desprender con
facilidad. (Real Academia Española 1.992), Diccionario de la
Lengua Española, vigésima primera edición, Espasa Calpe, Madrid.
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que hemosdadoa éstoses la del orden en que aparecenal desatarel legajo.

Así pues, los legajos 2086 y 2087 se componen,respectivamente,de seis y dos
bloques.

Una descripción posible de la documentación que contienen es la
(esquemáticamente)

siguiente

Asuntosanterioresa la llegadade MeléndezValdés:

- blóque60 (antiguo421) : inicio noviembre1770
- blóque4<’ : fin marzo 1791

- Asuntos posterioresa la llegadade Valdés

Leg.
Leg.
Leg.

2089
2088
2086 - blóque30

- blóque20
- blóque50

- blóque1~
leg. 2087 - blóque 1~

- blóque20

enero 1792 - diciembre1793
contienecuentas1791-1793
noviembre91 - septiembre92
septiembre92 - noviembre92
septiembre92 - enero93
diciembre93 - 1807
1807
contieneinventarios1792-1793

Procediendode la secciónde Consejos,seencuentranen la secciónde Planos(con los
números444 a 459), los correspondientesa los cinco hospitalesobjeto de la reunión. Se
formaron,casi todosestosplanos,a iniciativa del actorde la reunión,JuanMeléndezValdés.
Datan,por tanto,de los últimos añosdel XVIII. A pesarde lo tardíode la fechaaportanuna
imprescindibleinformación sobrela estructurafísica de los mismos.

El principal estudiososobreel tema de los cinco hospitalesque se reunieron; más
sobrela reunión misma, y másdesdela óptica de su principal actor esGeorgesDemerson.

Esteadvierte
(‘onsejos oit Evado,
au Conseil selon les

‘, refiriéndoseal A.H.N., que “Ni á la sectionClero, ni aux sections
nousn’avonsretrouvéle dossieroriginal que Meléndezdevait remettre
ordresformels de celui - ci”.

Ademásde precisarque esteautor trabajó sobreuna copia no exhaustivade dicho
expediente(la ubicadaen el AHPA), podemosaportar,comohacemosen líneasprecedentes,
la localización del mismo en el AHN. No solamenteel dosier de Valdés, sino todo el
expedienteprevio. O, por mejor decir, los dos expedientesque, en el Consejode Castilla se
dilucidaron.

Demerson, C.(l964), Don Juan Meléndez Valdés. Correspondance
relative a la Réunion des Hospitaux D’Avila, Bordeaux, p. 188.

Leg. 2086

2
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D) ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS

Este Archivo ha sido también consultado.Muy poco. de entresus fondos, ha sido de
utilidad paraestetrabajo.

Algunos datos que, sobreHospitales,hemosmanejado,se encuentranen estassecciones:

1.- GRACIA Y JUSTICiA.
En el Legajo N0 1012 hay alguna información sobre circunstanciasdel Hospital
GeneraldeMadrid en fechaspróximasal intentode reuniónde los de Avila. Se titula:
“Documentosrelativos al Hospital Generalde la Pasión, de Madrid”. Da algunos
detallessobreestareducciónmadrileña.

2.- SECRETARIA DE GUERRA.
De esta sección hemos revisado el Legajo N0 2449, que incluye estatutosy
ordenanzasdeHospitalesMilitares. No hay ningunode tal consideraciónen Avila. Si
bien, el Hospital de La Misericordia, en añoscercanosa la reunión, centralizó, de
algún modo la asistenciaa militares en Avila. Incluso pareceque desplazandola
asistenciaa civiles. Pero,en modo alguno,habríade considerárselecomo “militar”.

3.- SECRETARIA Y SUPERINTENDENCIADE HACIENDA.
De esta sección hemos consultadoel Legajo 697, sobre nombramientosy otras
circunstanciasdel personal de Hospitales Militares, que resulta muy periférico
respectodel objeto de nuestrainvestigación.

De esta misma seccióny en los LegajosN0 755 al 758 hay información sobre la
Fábricade Tejidos que se creó en la ciudad de Avila en fechas próximas a la reducción
hospitalaria,y con la cual sí que hubo alguna interrelacióncon alguno de los hospitales
abulenses.En concreto sobreel usode los inmueblesde éstos. Pero no nos ha parecido
relevanteinsistir en estoslegajos,ya que en un primerabordaje,los temastratadosen éstos
están lejos de nuestrointerés.

Porotra parte, tambiénexisteen el AGS algunaotradocumentaciónsobrehospitales.En
concreto,sobrealgunas“visitas” a los de patronatoreal y, particularmente,sobreHospitales
dentrodel ámbito militar. En la provincia de Avila sí existenHospitalesde patronatoreal

pero ninguno en la ciudad. No existe,como hemosdicho, ningún Hospital Militar en la
ciudadde Avila, dentro del períodoque nos ocupa,siendo tratadoslos pacientesde origen
militar, en algunode los “particulares” que son objeto de estetrabajo.

E) ARCHIVO DIOCESANO DE AVILA

No existió como tal si no hasta fechasmuy recientes.Lo creó el ObispoPía y Deniel
(su episcopado media entre 1918-1935), intentando reunir los Archivos Notariales

Garzón Garzón, J.M. <1985), El Real Hospital de Madrigal.
Institución Gran Duque de Alba. Avila.
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eclesiásticosqueestabandispersospor la ciudad,Posteriormente,seha visto enriquecidocon
los fondosde los archivosde parroquiase institucionesreligiosasde la provinciay obispado,
a modo decentralización.

Aunqueen la obra del doctor Ajo Gonzálezy Saénzde Zúñiga (vide “Estadode la
Cuestión”),no seencuentra,estrictamente,un catálogode estearchivo,puedeserunabuena
vía para abordarpartede la documentaciónconservadaen él. Ya que esteautor sí catalogó
muchosarchivos de aquellas instituciones eclesiásticasdel obispadoque actualmentese
encuentranen estearchivodiocesano.

Sobre este archivo dice, en 1983, Tomás Sobrino Chomón cuando se edita su
Episcopado abulense. Siglos XVI-XVHI, que “han de pasarlargosañoshasta” ordenartodo
el material”:

“Los obisposconsiderabanhastaesacenturia(la del ochocientos)comopropios
los papelesde su pontificado, y a su muerte pasabana manos de familiares. Los
notarioscustodiabancuantosautos notarialespasabanpor sus manos,y de ellos hay
abundantedocumentaciónen esteArchivo” ‘%

A nosotrosnos ha sido de escasautilidad; tan solo paraalgún inventariodel Hospital
de La Misericordia, comoya lo reseñaremosllegadosu momento.

********* ********~f<* *** **

En nuestraMemoriaAcadémicaCentroshospitalarios en Avila hastael siglo XVIII.
HospitaldeDios Padre. (Facultadde Medicina, UniversidadComplutensedeMadrid, 1986),
abordamosel estudiode estehospital; uno de los que se reunieronen 1792.

Dicho estudio consistió en la búsqueday articulación de los datosdocumentales
existentesdel Hospital. Se hizo un seguimientohistórico sobre los aproximadamentetres
siglos de su actividad.La exposiciónconsistióen un relato lineal de su actividad,reflejando
sus multiformesaspectos,segúnse reflejabancronológicamenteen los documentos.

Refiriéndonosya a] trabajoque ahorase presentahay que haceralgunasprecisiones.
Primeramente,que hemosdecididoabordarel estudiode los cinco hospitalesquese reúnen,
corno ya argunwntábamosen el capítuloprecedente.

Consecuentementecon la cantidad y calidad de los documentos,la exposiciónno
puedeser muy armoniosa.De algunosaspectos,la documentaciónes extraordinariamente
abundante,o por el contrario, muy parca.Según qué aspectoy segúnqué Hospital.

Comoeshabitual,las referenciasa los aspectosmeramentemédicoso terapéuticosson
las másescasas.

Sobrino Chomón, T. (1983>. Episcopado Abulense (Siglos XVI—XVrII),
institución Gran Duque de Alba, Avila, pág.11.
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Un importantetemaesel del aspectoeconómico.Temade unaespecia]preocupación
y ocupación de las personaso instituciones responsablesde este ámbito. Con su
correspondientereflejo en el volumendocumental.

Ha habidoque buscarun difícil equilibrio. Por un lado, la aridezdel tema y la sólo
relativa importanciaque desde la óptica con que definimos nuestroobjetivo. Por otro, la
consideraciónde quelos fondosdocumentalesque hacenreferenciaa esteaspectoson, con
mucho, los másabundantes.

Por otra parte, está el problemade la definición de los límites temporales. En
principio, nuestro objetivo es finalizar en la fecha de la reunión; 1792. Sin embargo, la
sobrepasaremosparaaquellosámbitosqueseande interésa efectosde perfilar lapersonalidad
de las respectivasinstitucionesy su proyecciónen el Hospital General.

El plan generalque nos hemospropuestoparael desarrolloy exposiciónde nuestro
trabajo seestructuraen las siguientespartes:

Primeramenteuna introducción general, en la que pretendemosreflejar el marco
históricoe institucionalen que sedesarrollanlos fenómenossocio-sanitariosqueconstituyen
el motivo de nuestrainvestigación.

Haremos menciónal marco histórico general en el que se inscribeesta actividad
asistencial.También,otro imprescindibleapuntede lo quesuponíala institucióncatedralicia
en aquellostiempos.

Imbricado, lo anterior, en el cambio del paradigmaasistencial.Algunos apuntes
daremossobreestetema. Con el solo objeto de enmarcarnuestrainvestigación.

El esquemaexpositivosearticulasobredos hechos:

1.- A finalesdel Antiguo Régimenhay cinco hospitalesen la ciudadde Avila.
2.- Se reúnenen uno en 1792.

En el capítulosiguienteconstataremoslas noticiasquesobreestosdoshechoshan sido
publicadas.

Pretendemos,en nuestrainvestigación,sacara la luz las circunstanciasen que se llevó
a cabola fundación,actividady reunión de estoshospitales.Basándonosen la documentación
conservadaen los archivosantesmencionados.

CRITERIOS EN LA TRANSCRIPCIONDE DOCUMENTOS

.

Los criterios seguidosen la transcripciónson los siguientes:

Se mantiene,fundamentalmente,la ortografíadel documentooriginal.
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Así, se conservaránla y y u, aún cuandosu empleono secorrespondacon su valor
fonético.

Las letrasdoblesen principio de palabrasetranscribiráncomosimples.
Las letrasdoblesen medio de palabraserespetan.

Las mayúsculasy minúsculasseemplearáncomo en la ortografíaactual.

La acentuaciónse ha adecuadoa las reglasmodernas.Por razonestécnicas,no se
acentúanconsonantes,como la “y”, queal respetarla grafíaoriginal, debieranllevar tilde.

La puntuacióny sintaxis se ha modificadoen la medida necesariapara facilitar la
inteligibilidad del texto.

En la transcripción,se separanlas palabrasanómalamenteunidasy se unen las que
aparecenseparadas

Las contraccioneso abreviaturasde palabrasseresolverán.

Al respectodel usode corchetesy paréntesis:Seempleanlos primerosparasignificar
panesdel texto que se omiten en la transcripción.Los segundos,para interpolartexto que
no perteneceal documentoo pararesumiréste,en función de facilitar la inteligibilidad.

NORMAS GENERALESDEL SISTEMA CITA-NOTA

1.- Libros publicados:

La primera vezque es citadaa pie depáginauna fuenteimpresa,la nota incluye la

referenciacompleta.Las sucesivasnotasidentifican la cita mediantetres datos:

a.- Autor (Apellidose inicial de nombre).
b.- Fechade publicación.
c.- Páginao páginasde referencia.

2.- Fuentesmanuscritas:

Cuandono aparecepaginación,se entiendeque esun documentosin foliar.
Salvo las excepciones,en que se dan másdetalles,la notaconsta,por lo general,de

los siguientesapartados:

2.1.- AHPA5

a.- Identificación del Archivo.

A los catálogos del AHPA, en ocasiones, aparece invertido5 el
orden Legajo-NQmero.
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e.-

f. -

g.

2.2.- AHN

a.-

e.-

f.

2.3.- ACA

a.-

b. -

Identificación del la Sección.

Identificación de la Caja.

Identificacióndel Legajo.

Identificacióndel Número.

Eventualmente,el documentopuedeestartitulado.

Página/s,si procede.

Identificacióndel Archivo.

Identificacióndel la Sección.

Identificacióndel Legajo.

Identificacióndel Bloque, si procede.

Eventualmente,el documentopuedeestar titulado.

Página¡s,si procede.

Identificacióndel Archivo.

Identificaciónde la Sección.(Ya que no adoptanestadenominación,se
especificarási se trata de Actas Capitularesu otras Actas, Legajos,
etc).

c.- Eventualmente,el documentosueleestar fechado.

d..- Página/s,si procede.



20

1.- INTRODUCCION GENERAL

1.3.- Estado de la cuestión
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1.3.- Estado de la cuestión

En el capítuloprecedentemencionábamosla ubicaciónde las fuentesprimariassobre
las que sefundamentaestainvestigación

Recapitularemos,ahora, algunasnoticias que se hallan en fuentessecundarias;ya
publicadas.

La bibliografíageneralsobrehospitalesdel Antiguo Régimenes muy abundante.En
lo que serefiere a los de la ciudadde Avila es muy escasa.

No es un tema que haya encontrado demasiadoeco en los objetivos de los
historiadoresabulenses.Esta penuriade datoses contrastablecon los que tenemosde los
antiguoshospitalesde la vecina ciudadde Salamanca.

MencionamosSalamancano solo por su proximidad geográfica,sino porque su
nacimiento como concejo está íntimamenteunido al de Avila. Sus alfoces tenían similar
extensióny, ambos,seoriginaronen la obra repobladoradel condedon Ramónde Borgoña.
No son, pues,poblacionesesencialmentedisímiles. Al menos,en aquellostiempos.

Sin embargo,de la ciudadde Salamanca,tenemosdatospublicados ‘ de la existencia
de hospitalesanterioresal siglo XVI.

Nos limitaremosa enumerarlos:

Siglo XII: Hospital de San Martín.

Siglo XIII: San Antonio Abad, San Ildefonso, San Lázaro, San Salvador, San
Sebastián,SantaAna, SantaCruz, SantaMargarita y Los mártiresCosmey Damián,Santa
María de Roncesvalleso SantaMaría La Blanca, SantoCristo del Humilladero,San Zoles.

Siglo XIV: NuestraSeñorade la Misericordia, NuestraSeñoradel Rosario, Pasióny
SantaSusana,San Bernardino,San Lázaro Caballero,SantaAna del Albergue,Santiago y

San Mancio, SantoTomé de los Escuderos.

Siglo XVI: Hospital del Estudio,San Pedroy San Pablo, SantísimaTrinidad.

Hemos mencionadola no disimilitud, en su origen, geografíay marcoinstitucional,
deestasdosciudades.Porello, y porquees la tónicaen las ciudadescastellanasde esaépoca,

González García, ?4. (1988>, Salamanca: La Repoblación y la Ciudad
en la Baja Edad Media. Centro de Estudios Salmantinos. Salamanca,
PP. 129—132.
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debemossuponerque en Avila existiría una parecidamultiplicidad de centroshospitalarios.
Casi nadaconocemossobeellos.

De hecho,creemosque estáinédita la menciónal, hastaahora, másantiguohospital
abulenseque conocemos:el Hospital del Obispo don Sancho. Apareceen un documento
fechadoen junio de 1404. De él trataremosen capítulospróximos.

No obstante,hemosencontradonoticias de hospitalesabulensesen algunasfuentesya
publicadas.Puedenserreseñadaslas siguientes:

1.- Antonio de Ciancapublica, en 1595, su 1-1isioria de la vida. invención,milagros
y translaciónde San Segundo,primero obispode Avila. 2 No aborda,comosededucedel
título, un temaque tengadirecta relacióncon laasistenciahospitalaria.Perosí mencionaal
hospital deSantaMaría Magdalena.Aunqueerigido en los primerosañosdel siglo XVI, nos
ha servidoparadatarla primerarepresentaciónque hemospodidodocumentaren su patio de
comedias.

2.- El PadreAriz, en su obra, Historia de las grandezas de la ciudad de Avila,
publicada1607, las pocascitasa hospitaleslas enmarcaen una relación, que másadelante
citaremos,de obraspías. Solomencionaexplícitamente,los hospitalesdeDios Padre,Mosén
Rubí (o La Anunciación)y San Martin.

3.- Martín Carramolino,historiadorabulensedel siglo XIX, dedica,en su apartado
de “Establecimientosde beneficencia”,algunaspáginasa éstosy a los hospitales. ‘~

4.- En el Diccionariogeogrófico-estadístico-hisró rico de España deMadoz, ~. quedan
reflejadosalgunosdatossobrela beneficenciay los hospitalesabulenses.

5.- El doctor Florencio Tejerina publicó en Avila, en el año 1943, una Noticia
histórica del Hospital Provincial de Avila. Había surgido como tal en los últimos añosdel
siglo XVIII. Otros hospitalesabulenseshabíansido suspredecesores.A algunosde estos,les

6
dedicaunabreve semblanza

2 Cianca, Antonio de (1595), Historia de la vida, invención,

milagros y translación de San Segundo, primero obispo de Avila,
Edición facsímil de Jesús Arribas, 1993, Avila

Ariz, L., <1607>, Historia de las grandezas de la ciudad de Avila
Alcalá de Henares, Madrid. Edición facsímil patrocinada por la

caja de Ahorros de Avila en 1976. Avila.

Martín carramolino, 3. (1873>. Historia de Avila, su Provincia y
Obispado, volumen 3, Madrid.

Madaz, P. <1850), Diccionario geográfico —estadístico—histórico
de España y sus posesiones de ultrarnar,Torno III, Madrid

6 Tejerina, E., (1943>, Hospital General de Avila. Servicio de

Cirugía del doctor E. 2’ejerina. Memoria y estadística del año
1941 y 1942. Noticia histórica del Hospital Provincial de Avila,
Avila.
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6.- En 1964, y en la ciudadde Bordeaux,GeorgesDemersonpublicó un libro con
estetítulo: Don Juan MeléndezValdés. C’orrespondancerelativea la RéuniondesHospitaux
DYlvila ~.

A Demersonle interesamás la figura de MeléndezValdés, a quien el Real Consejo
de Castillaencargóllevar a cabola unión de los cinco hospitalesexistentesen la ciudadde
Avila en los últimos añosdel siglo XVIII.

Como su título indica, GeorgesDemersonno estudiala fundacióny desarrollode los
hospitalesabulenses.Secentraen los avataresque tuvo el hechoconcretode la reunión. Y,
concretamente,en uno de sus actores:JuanMeléndezValdés.

7.- Serafín de Tapia hacemención a algunode estoshospitalesobjeto de nuestro
trabajo.

8.-JuanCarlosSuárezQuevedotoma porobjetoparasu MemoriaAcadémica(1986)
la iglesiadel hospitaldeLa Misericordia.Es en estehospitaldondesematerializófísicamente
la reunión hospitalaria. Aunque su objetivo es estudiarel edificio de la iglesia, estudia
tambiéntangencialmenteel hospital y la cofradíadondeseenmarca.

9.- JoséBelmonteDíaz, en su obraLa ciudad de Avila. Estudiohistórico dedicaun
capítuloa “Fundaciones,dotacionesy obraspías’. Hacealgunasmencionesa sus hospitales,

— . lo
a los que dedicadospaginas.

10.- Martín García aportainteresantesdatos sobreuno de los hospitalesobjeto
nuestro:el deSantaEscolástica.El destinode su edificio quedómuy vinculadocon la Fabrica
de Algodón que toma por objeto de su estudio.

Demerson, C.,<1964), Don Juan Meléndez Valdés. correspondance

relativa a la Réunion des Hospitaux DAvila, Bordeaux.

Tapia Sánchez, 5. (1984), “Las Fuentes Demográficas y el
Potencial Humano de Avila en el Siglo XVI ,en Cuadernos
Abulenses, n

2 2, Avila; (1986), “ Los Factores de la Evolución
Demográfica de Avila en el Siglo XVI” ,en Cuadernos Abulenses, n2
5, Avila.

Suárez Quevedo, J.c., (1986), La iglesia del hospital de La
Misericordia en Avila. Aportación al estudio de la arquitectura
hospitalaria en Castilla, Madrid, Memoria de licenciatura,
Facultad de Geografía e Historia, Universidad complutense de
Madrid. Inédita.

ID Belmonte Díaz, 3., <19871, La ciudad de Avila. Estudio histórico,

Caja de Ahorros de Avila. Avila.

Martín García, 0. <1983), Nacimiento de una Industria Textil en
Avila en el siglo XVIII. La Real Fábrica de Algodón (1787—1792),
Caja General de Ahorros de Avila, Avila.
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II. - JoséLuis Gutiérrez 12 publicó en 1987 los planosde los cinco hospitalesabulenses.
De su existencia también da cuenta Meléndez Valdés en el ‘Ynventario y noticia del
Expedientey Autos sobre la reuniónde los cinco hospitalesde la ciudadde Avila en uno
general [...]“ que remite al Consejode Castilla en 1806. Figura, en su apartadotercero:
Un atadocon doceplanos,plantade todoslos hospitales;los tresprimerosremitidosa mi por
el Consejo, y los restantesformadosde mi orden [...]“

12.- TomásSobrino Chomón, en su estudiodel episcopadoabulensede esasfechas
nosaportatambién interesantesdatossobrela actividadepiscopalen estoshospitales.

13.- Irene Ruiz-Ayúcar al tratar el procesodesamortizadoren Avila, menciona
múltiplespropiedadesdel patrimoniode los hospitales.queduranteaquél fueronenajenados.

14.- En el catálogoo publicaciónoficial de la Exposición “Las Edadesdel Hombre.
Libros y Documentosen la Iglesia de Castilla y León”, celebradaen Burgos, en 1990. 16

hemosencontrado,en su introducción, mencionadoslos cinco hospitalesobjeto de nuestro
estudio. Algunaapreciaciónse puedehaceral breve apuntequeallí sehace.Más adelante,
en la página 106 del capítulode la Introduccióndestinadoa los CentrosAsistencialesen la
ciudad de Avila, trataremossobreello.

15.- Finalmente, mencionaral doctor Ajo ‘~ .En su catalogaciónde fondos
documentalesinéditos de la provincia de Avila ( en el momentode redactarestas líneas-

diciembrede 1993 - ha aparecidosu tomocuarto),aparecenreseñassobredocumentaciónde
los hospitalesque son objeto de nuestrainvestigación.

16.- También es interesantereseñarcon cierto detenimientouna obra donde es
particularmentesignificativala ausenciade mencionesa los Hospitalesde laciudadde Avila.

12 Gutiérrez Robledo, J.L. (1987), “Imágenes de la Arquitectura

Abulense Desaparecida en la Documentación del Siglo XIX”, Los
Archivos y la Investigación. Ciclo de Conferencias en Homenaje a
Carmen Pedrosa. Junta de Castilla y León, Consejería de cultura
y Bienestar Social, Archivo Histórico Provincial, Avila.

13 AHN Consejos, leg. 2086, bloque l~, PP. 278-279.

Sobrino Chomón, St. <1953). Episcopado abulense (Siglos XVI—

XVIII), Institución Gran Duque de Alba, Avila. <1990) Episcopado
abulense. Siglo XIX, Institución Gran Duque de Alba, Avila.

15 Ruiz—Ayúcar Zurdo, 1. (1990), El Proceso Desamortizador en la

Provincia de Avila (1836—1883).I, Institución Gran Duque de Alba,
Avila; (1991) El Proceso Desamortizador en la Provincia de Avila
(183 6—1863).II Institución Gran Duque de Alba, Avila.

6 Varios Autores (1990), Las Edades del Hombre. Libros y Documentos

en la Iglesia de Castilla y León. Libro oficial de la Exposición

celebrada en Burgos, en 1990. Valladolid.

Ajo González y Sáenz de Zúñiga, C.M. (1962>,Avila. Fuentes y

Archivos, St. 1, Madrid ; (1969), Avila. Más Archivos y Fuentes
Inéditas, Madrid.
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Se tratadel Libro de los Veros Valore~sdel obispadodeAvila (1458), publicadaen 1991 por
Angel Barrios. Se trata del códicen0 6 del ACA. El motivo de su confecciónesuna Bulade
Calixto III que, con el fin de recaudarfondos para la guerracontra el turco (está muy
reciente la caída de Constantinopla), requiere el conocimientoexacto de los ingresos
eclesiásticos,a cualquiertítulo, de las diócesis.En estecasode la abulense.

Su preámbulodice: “Libro e manual e registro del verdaderovalor annuode los
réddictose proventosde la iglesia e fábricas,beneficiadose canónigosde la cathedralde
Abíla e de las otras iglesiase monesterios,clerecíaeórdenese ospitalese hermitase logares
piadososde toda la diócesisde Avila Ij~~~] ‘~<.

Los hospitales y sus rentas, como lugares ‘píos’, están dentro del ámbito del
mencionadoregistro. De hecho,en las paginas113,123, 140, 150 y 192 de la mencionada
publicaciónaparecenmencionadoscomotalesHospitales,respectivamente,los de “La Nava”,
“ConstanQa”, “Aldeyuela”, “el ospital de SantaMaría de setienbre” y “el ospital de Sanct
Miguelí, del Barco”.

Lo significativo esqueen todo el primer capítulodel códice: “Fi primerola iglesia
de Avila e señoresdeán e cabildo, canónigos,personase beneficadosdella e succesivede
todas las otras iglesias, monesteriose píos lugares de la dicha qibdad e arciprestadgode
Avila”, no aparecededicadoningún epígrafea las rentas de algún Hospital de la ciudad y
arciprestazgode Avila.

No encontramosuna explicaciónplausiblea estaausencia.Máxime considerandoque
estádocumentado,como veremos,al menos un hospital en la ciudad en 1.404. ¿Habráde
sospecharseque estánincluidos en algún otro epígrafede rentaseclesiásticas?Seríalo más
razonable.Sin embargo,esextrañoque,existiendoy estandodotados,no fueranmencionados
como tales.

Decualquiermodo, no existeningúnestudioqueabordeestetema, monográficamente
centradoen la asistenciahospitalariaen la ciudadde Avila.

Las dos principales fuentes, secundarias,de información que son útiles para tomar
conocimientode los cincohospitalesque se reúnenen 1792 paraformar el HospitalGeneral.
son Carramolinoy Tejerina.

Basándonossimplementeen la información de estosdosautorespodremosdar una
imagen del estadode la cuestión.

El doctor FlorencioTejerina fecha su informe en marzo de 1943. Era el jefe del
servicio de cirugía del Hospital General.(Su Noticio Histórica del Hospital Provincial de
Avila, seeditajunto con la Memoriay Estadísticadel año 1941 y 1942).

Carramolinopublica sus datosen 1873. En dos capítulosde su Historia deAvila, su

18 Barrios García, A. <1991). Libro de los Veros Valores del
obispado de Avila (1458), Institución Gran Duque de Alba, Avila.
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Provincia y Obispado.Fundamentalmente,en la “Resetiapolítico-civil de la provincia”, al
tratar de los establecimientosde beneficencia(Pp. 245-261). En la “Descripción de la
ciudad”, al tratarde los “Hospitalesde la ciudad”, prácticamentesolo los enumera(pp. 572-
573).

Si damospor hechala reunión de hospitalesen 1793, resultaque a Carramolinole
separande ésta 80 años. A Tejerina,siglo y medio. En el casode Martín Carramolinose
añadeotra circunstanciapersonal.Tanto su padre, PedroMartín de Arévalo, como su tío,
Rafael Serranoy Serrano,fueron administradoresdel Hospital General.En concreto, su tío
fue el primeradministrador,nombradoporMeléndez‘Valdés. Ademásdispusode un informe
preparadopor su primo, e hijo de don Rafael, sobreel contenciosode la reunión. Así lo
afirma.

“He sido quizáhastaminucioso, ajuicio del lector indiferente,en esterelato;
pero en verdad consideroque he estadoconciso y escaso,omitiendo importantes
incidentesde la ruidosacontiendaentrelas autoridadeseclesiásticay civil.

¡Ojalá que los límites de estaobraconsintieseninsertarporapéndicesu fiel y
puntual extracto, extendido, paracomplacerme,por mi primo D. Rafael Serranoy
Brochero, hoy DiputadoProvincial, Juezde primera instanciajubilado [.jf”

Lamentablemente,no contamoscon ese “puntual extracto”. Su redactor une tres
características.Proximidadtemporal, implicaciónfamiliar y formaciónjurídica.

FlorencioTejerina,parasu publicación,disponede los documentosque, procedentes
del archivodel Hospital, seencontrabanen el de la Diputación Provincial. Su destinofinal
ha sido el AHPA.

Menciona Tejerina que “circunstancias especialesque luego referiremos, han
favorecido la reunióny conservaciónde estosdocumentos[.. .1”. Evidentemente,serefiere
al conteciosode la reunión de hospitales.

“En el año 1813, tuvieron que ser recopiladosde nuevo, puesen la ocupacióndel
Hospital por las tropas francesas,sufrieron gran desordeny pérdidas.En el año 1872, fue
nombradoD. JoséSánchezOcaña,paraquearreglarael archivode la Beneficenciaprovincial
de Avila, y posteriormente,el archiverode la Diputación, Sr. Molinero, en 1920. completó
esta labor, redactandoun catálogode los documentos.”

Así pues,conociendola información que nos brindan estosdos autores,podremos
conocerlo másesencialde los datospublicadossobrelos hospitalesobjetode nuestroestudio.

Carramolino,comodijimos, en su articulosobreHospitalescasi únicamenteenumera
los cincoquesereunieron.Remitiéndonos,en su texto, al de Beneficencia.Y añade.“Habían

Martín Carrarnolino, 3. (1873), p. 25519

20 Tejerina, F. <1943> p. 182.
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preexistidoa aquellarefundiciónotros, comoel de San Antonio Abad, SanGil y San Lázaro,
y finalmente, para pobresperegrinosun pequeñoHospicio bajo la advocación,anexión y
patronatode NuestraSeñorade Sonsoles.” 2i~

Entra en materia señalandoque “[...] desdela existenciade los Gobiernosde
provincia, que sustituyeron a las Intendencias, Corregimientos, Alcaldías mayores y
ordinariasen la administraciónde los pueblos[.. .J, al hacersecargoel nuevorégimenpolítico
de la Administraciónpúblicageneralde todoslos establecimientosdecaridad[...], la ley de
Beneficenciaha venido hoy a reemplazarcon su administración,gobiernoy disciplinacivil
el inmensonúmerode Constituciones,Estatutos,Observanciasy prácticaspiadosascon que
seregíanlos establecimientos.

“Habíanseido refundiendoya con aciertolos diez (hospitales)de la ciudaden cinco
[...]. Perotodavíaera necesariaotra reformamuchomásprofunda y radical paraevitar que
seerogasensus rentas[...]“. Los hitos de estareforma,esdecirde la reunióny creacióndel

22
HospitalGeneral,que da Martín Carramolinoson:

1768.- “Un entendido y celoso intendente, deseandosacar al vecindario del
abatimientoy miseriaen que sehallaba, propuso,entreotrascosasal SupremoConsejode
Castilla la convenienciay necesidadde reducir todos estos establecimientosa un solo
hospital.”

1770.- EL procuradorsíndicogeneraly los dosdiputadosde abastos“secundaronel
pensamiento[...] solicitandoque el hospital fuesegeneralpara todaclasede enfermedades,
y que su administraciónse pusieraa cargode un seglar, a quien se le pudiesecompeleral
cumplimientode su obligación”.

1776.-Tras la inicial controversia(“de unaparte,el reverendoobispo y los patronos
y, de la otra, el intendente,corregidory ayuntamiento”),en febrerode esteaño, el Consejo
“comenzóla reforma,declarandohechala reunión de los cinco hospitales,refundiéndolos
en el de la Misericordia, reservandosus derechosa los patronos,estableciendouna Juntade
Consiliarios, mitad seglaresy mitad eclesiásticos[...]“. Como veremosal tratar estetema,
el papel de estoscargosdel concejofue másbien secundario.El del corregidor,ambivalente
o poco firme, del de los regidoresquedapoco rastrodocumental.

1791.- En enero de este año se consiguela constituciónde la Junta. Previamente.
habíasido necesarioque el Consejoreprodujeraen inicial Real Auto de 1776 “por otros
nuevosen 23 de mayo del mismo año, en 22 de agostode 1782 y en 18 de mayo de 1790”.

Pero, “suscitadasen las dosúnicassesionesque celebró,gravesy acaloradas
discusiones,el diputadodel comúnse retiró de ella, y el ayuntamientoy corregidoracudieron
otra vez al Consejo en solicitud de la providencia más seria y eficaz posible para hacer
cumplir los Realesmandatos,y que se encargasesu ejecucióncon facultadesbastantesa

Martin Carramolino, 3. <1873). p. 573.21

22 Ibídem, PP 245—246.
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personasquepudierallevarlas a debidoefecto. A su vez el reverendoobispodio cuentaal
Consejode todo lo ocurrido en aquellasdos sesiones[...J”.

En noviembrede estemismo año, el Consejo “para acabardefinitivamente
tan urgentecomo enojosonegocio jI...] dio comisión en forma al Sr. D. Juan Meléndez
Valdés oidor, a la sazón, de la chancilleríade Valladolid”.

A la “Unificación de los antiguoshospitalesde Avila”, dedicaTejerinasolamentetres
páginas.

“En los finalesdel reinadode CarlosIII, siendopresidentedel gobiernoel condede
Floridablanca,y presidentedel Consejosuperiorde Castillael economistaCampomanes,se
fue estableciendouna política decentralizaciónde los serviciosdebeneficencia,así comose
inició la secularizaciónde los mismos”. 23•

Fecha,también,el inicio en 1768, con la propuestade “un Intendentede Avila’. “La
proposicióndel intendentede Avila fue apoyadapor el Procuradorsíndico general, los
diputadosde abastos,el Corregidory todo el Ayuntamiento.El ConsejoSuperiorde Castilla
aprobóla proposiciónen 1770.”

Al recuerdode los cinco hospitalesque sereúnen,destinaTejerina docepaginas.24

1.- Hospital de SantaEscolástica.“ Estehospital debióde serel másimportantedel
Avila medieval”. Su edificio “figuró primerocomo monasteriohastaquepaulatinamentefue
quedandosolo para albergar enfermosy asilo de niños expósitos”. “Fue modificado y
adaptadoa hospital porel deánD. PedroCalatayud”. “La entradacorrespondea la portada
de estilo gótico que aún se conserva”. (Realmente,se trata de la entradaa la iglesia del
hospital, no a la de éste). MencionavariasBulas papalesconcediendoprivilegios.

2.- Hospital de SantaMaría Magdalena.“Llegó hastael año 1852, en que siendoel
edificio propiedadde la Diputaciónprovincial, lo cedióa la congregaciónde religiosasque
actualmente lo ocupan en compensacióndel convento primitivo de las Franciscanas
Concepcionistas,que había sido incautadoen el año 1836 para Inclusa”. Tratandode su
fundación,mencionaque “el primer legadoprocedede D~ JuanaVelázquezde la Torre en
el año 1500, y el segundolegado procededel testamentode su marido, D. Cristóbal
Velázquezen el año 1510”. (Realmente,se trata de madree hijo). Menciona, también,su
patio de comediasy que “se estrenóen 1594 uno de los primerosautos sacramentalesque
compusoLope de Vega”.

3.- Hospital de La Misericordia. “Se edificó en un solar pertenecientelos RR.PP.
Carmelitas,que segúnescrituraconservadaen el archivo, fue vendido por el prior de la
orden, a favor del licenciadoPinel, encargadode la compraporel patronatodel hospital.Se
fundó el hospital bastanteantes de 1573, pues en esta fecha ya estabaorganizada la

Tejenina, E. (1943>, p. 205.23

24 Ibídem. pp. 193—205.
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administracióndel establecimiento”,

“Es indudableque de todos los antiguoshospitales,el que adquirió mayor
importanciaoficial, fue el deLa Misericordia.Estocontribuyóa queprevalecierasobretodos
los demás,y queen él se refundieranlos queiban desapareciendo.Desdeel principio, estuvo
regidoporun Patronatopresididoporel obispode la diócesis,en el queestabarepresentado
el municipio por la personadel corregidor”. “Los congregantesde la Juntade Misericordia
erantodospersonajesde gran representación,entrelos que figurabanelementosdel cabildo
de la catedral,y asícomo los otros hospitalesestabanvinculadosa fundacionesparticulares,
y en su principio a familias y linajes cerrados,que se encargabande sus sostenimientosy
dirección,el hospitalde la Misericordia,tomódesdeel principio categoríadeHospital oficial
de Avila.”

“Es curioso el origen de este hospital. Había un canónigo en Avila, D.
Franciscode Guzmán,personamuy caritativa,el cual durantetodasu vida desplegóunagran
actividad en el socorroy asistenciade los enfermos.Al llegar su muerte, los parientesy
amigosdecidieroncontinuarla obra del caritativo canónigo,haciendouna cofradía que se
encargarade asistir a los enfermos pobres. Así nació en 1573, la primera junta de
beneficenciaen Avila, bajo el nombrede cofradíade la Misericordia”. “El último fundador
del hospital, fueel sacerdoteD. Juant5íaz, quedejótodos sus bienesparael establecimiento
en el año 1631.”

(Aunqueno esel momentode exponerlos resultadosde nuestrainvestigación,
adelantaremosalgunasmatizaciones.Dadaslas característicasy personalidadde las Juntas-

municipal y provincial- de beneficenciaqueluego existiríanen Avila, la consideraciónde la
cofradíade la Misericordiacomo la primerade estasjuntasesdifícilmentesostenible.Aun,
simplemente,valorandola disimilitud existenteentre los ámbitos público y privado. La
categoríade hospital “oficial” de Avila, nuncala tuvo el deLa Misericordia. “Personajesde
gran representación”lo eran tambiénlos patronosde los otros cinco hospitales.En algunos
de éstos,tambiénestabadiversificadala representaciónde los distintascorporaciones,civiles
y religiosas,de la ciudad.El licenciadoPinel no pudo quedar“encargadode la comprapor
el patronatodel hospital”, ya que Pinel sólo ejercíade legatariodel testamentodel que será
el más particularfundadorde! Hospital. Además, lo máscaracterísticode la relación entre
Pinel y la cofradía,serála imposiciónde aquélde las mandastestamentariasdel clérigoJuan
Díaz. La génesisde estehospital,sobretodo la de su ubicaciónfísica, esbastantecompleja:
lo trataremosen su momento).

4.- Hospital de Dios Padre. “La fundaciónde esteHospital datade 1530’. “Es uno
de los hospitalesque más tiempoha subsistidocomo tal, durandosus funcioneshasta 1830
aunquedependiendodel Hospitalgeneralen todos sus aspectos.En aquellosúltimos añosfue
destinadoa hospital de enfermedadesvenéreas,y para los casosde enfermosmilitares que
no teníancabidaen el hospital central.” También,algunasmatizacionesprevias. Su destino
lo fue a estasenfermedadesdesdesu fundación.Alojó militarescuandohabíande ser tratados
de estasenfermedades.Otros hospitales,como el siguienteque citaremos,tambiénalojaron
militares. Pero, es el de La Misericordia el que más claramentese relaciona con la
hospitalizaciónde militares.

5.- Hospital de San Joaquín. “Se debesu fundaciónal legado testamentariode D.
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Mateo Pintó (sic) Quintana,hacia el año 1590”. “Parece muy verosímil que estehospital
estuvieraemplazadoen el edificio en que actualmenteestáel Teatro Principal, el cual aun
conservatrazasdel mismo,y se conservaen la partealta (sotabanco)25 restosde bóvedas”.
“No tuvo personalmédico especialmenteadscrito, y tuvo carácterde asilo y hospital de
convalecientes”.“ En 1813, en unión de otros edificios, es tasadoy puestoa la ventacon

26
objeto de allegarrecursosparala beneficencia

Sotabanco es tanto la hilada que se coloca encima de la cornisa
para levantar los arranques de un arco o bóveda y dejar visible
la vuelta del intradós, como el piso habitable colocado por
encima de la cornisa de la casa. El intradós es la superficie
interior de un arco o bóveda.

30

25

26
Tejerina, E. (1943) p. 193—205.
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1.4.- Marco histórico abulense

1.4.1.-La Ciudad de Avila. Orígenes y siglo XV.

Pareceserque se cifra en el año 700 a.c. cuandolos celtascomenzarona instalarse
en la zona abulense.Hay vestigios de sus castrosen localidadespróximasa la ciudad de
Avila : Cardeñosa(Castrode las Cogotas)y Solosancho(Castrode Ulaca).

Avila pertenecióal territorio de los vetones.A éstosse adscribela llamada “cultura
de los verracos”.

Seconsideraa los vetonescomoel restode unaoleadaindoeuropeaqueno llegó a ser
recubierta o borradapor invasionescélticasposteriores,graciasa la entradaen juegode la
política romana.

La excavaciónde sus castrosen Cardeñosay Chamartin (Avila) y Berrueco en
Salamancamuestraclaramenteun pueblode vida más centradaen la ganaderíaque en la
agricultura.

6.. López Monteagudoen su estudiode 1983, cuentaen el áreavettona212
verracoscatajogados:89 en la provinciade Avila: 33 en Tras-os-Montes;22 en Cáceres;20
en Salamanca;15 en Toledo; 12 en Zamora y 7 en Segoviay el resto dispersosen áreas
vecinasa las indicadas~.

Con la llegadadelos romanos,y presumiblementecon el fin de controlarel territorio,
se suponela fundación de Avila. Como colonia seguramentemilitar; situadaen un lugar
elevado.

Covarrubiasen su Tesoro de la Lengua Castellana o Española aventura, que
“atendiendoa la etymologíade Avila, digo que segúnalgunoses nombrehebreode 1...] del
nombrejI...] terminus, confinium, limes. Y porque Avila estérmino entreCastilla la Vieja
y la Nueva, le dieron este nombre.”

Sobreel origen del nombrehay, en fin, varias versiones.En la Edad Media suele
aparecercomo Abula, en ocasiones,tambiéncomoAvda u Obila.

En cualquiercaso,parecenreconocersevestigiosdel esquemaurbano romanoen el
trazadoactual de la ciudad. Habríados ejes principales el “cardus maximus” (N-S) y el
“decumanusmaximus” (E-O), queconfluiríanen la actualplazadel “MercadoChico” o Plaza
de la Constitución.La muralla actual seguiríael trazadoromano. De la necrópolis,situada
en la afueraspróximas, se utilizarán materiales para la reconstrucciónmedieval de las

Belmonte Díaz, J. <1987), p.35.



MARCO HISTORICO 34

murallas.

Sin embargo,no parecequeel Avila romanatuvieraespecialrelevancia.Formóparte
de la HispaniaUlterior y, tras la división de Augusto, de la Lusitania. Estaría en el límite
entre la demarcacióntarraconensey la lusitana.

Desdeel puntodevistaestratégico,no podíatenermuchaimportancia;quedabalejos
de las grandesvías de comunicación.Por el este quedabala vía que pasandopor el puerto
de Velatomecomunicabael sur con Segovia,Coca, etc. Porel Oestequedala Vía de Plata,
que enlaza Mérida con Astorga, pasandopor Salamanca.Por el sur dificultaban las
comunicacionesel macizode Gredos(Si bienalgunascalzadassecundariascomola del Puerto
del Picoo la de la Paramerasalvabanestadificultad).

Cuandoaparecenlos visigodos,al llegar al áreaabulensedebieronencontrarun a zona
poco poblada.No hay huellasvisigodasen la ciudadde Avila. Sí sabemosque el “ Abilensi
episcopus” figuraba en los Concilios Toledanos.La mayoríade los obisposabulensesque
concurrena éstos,tienennombrevisigodo.

Hacia el año 712 llegan los árabes.Arrasanla ciudad y su comarca.Comienzauna
épocaconfusade conquistasy reconquistas.

El futuro de estastierrasha de entenderse,en los añossiguientes,bajoel signo de la
despoblación.Sucesivasconquistasy reconquistas.Tras el año 950, fechade la victoria de
Talavera, el conde leonés FemandoLain intenta repoblaría.El territorio volverá a ser
arrasadopor Almanzor.

La conquistada Toledo en el 1085 suponeel desplazamientohacia el Tajo de la

frontera.La repoblaciónde Avila será una necesidadestratégica.

Alfonso VI encargadicharepoblacióna Raimundode Borgoña.

Los judíos aparecen,presumiblemente,en laspostrimeríasdel XI, llegadosdesdeel
sur huyendode la intransigenciaalmorábide.

El Edrisi, geógrafomusulmán,afirmabaque en el siglo XII “Avila no es másque un
conjuntode aldeas.cuyoshabitantesson vigorososjinetes” 2• Presumiblemente,las “aldeas”
fueran grupos de casasconstruidasalrededorde las parroquiasque formabanlos barrios
medievales.

Pareceserque, ya desdeel principio de la repoblaciónhubo una marcadadiferencia
de clasessocialesen la ciudad.

Estasituación de diferenciaciónestamentalentrelos colectivosde la poblaciónde la
ciudad,sólo se vería- en el transcursodel tiempo - consolidadaaún más.

2 Belmonte Díaz, 3. <1987), p. 84.
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Los siglos XI y XII en la historia de Avila son típicos de una ciudad de frontera.

Pero, dando un salto al siglo XV para acercarnosal momento histórico que nos
interesa,vemosque la ciudadva tomandoun notorio pesoen la vida de Castilla.

JuanII (1.406- 1.454)pasóprolongadasestanciasen estastierras : Avila, Madrigal
de las Altas Torres, Arévalo, Bonilla de la Sierra,etc. Lugares,pues,de frecuenteescenario
de la actividadde la cortecastellana,itineranteen aquellostiempos.

Hubo Cortesen Madrigal. D. Alvaro de Lunarecibeel Maestrazgode la Ordende
Santiagoen la Catedralde Avila. En segundasnupcias,el rey JuanII contraematrimoniocon
Isabel de Portugalen Madrigal de las Altas Torres.

En la segundamitad de estacenturia,la ciudadfue escenariode la llamada ‘Farsade
Avila” (5 de junio de 1.465). El rey EnriqueIV es destronadoen efigie por los nobles, en
la PlazaMayor, frente al Alcázar. Los nobleslevantiscosnombranrey al PríncipeAlfonso,
muy niño aún. Pasaríaa serel “Rey de Avila”. Alfonso XII deAvila. Su prontamuerteabrió
pasohacia la Coronade Castillaa su hermanaIsabel.

El 19 de septiembrede 1.468, en la venta de los Toros de Guisando,es jurada
princesaheredera.Isabel se encontrabaen Avila; en el Monasteriode SantaAna.

Otro datosignificativo: JuanII estableceel módulodel “Pote de Avila” para“medir
el pan” - el trigo-. Estaríavigente en todo el imperio españolhasta el siglo XIX. Esta
singularvasija decobre se conservaen el ayuntamientoabulense.

Entre las figuras ilustresde aquel siglo XV hay que recordaral Obispo Alfonso de
Madrigal “El Tostado”. Nacido en Madrigal de las Altas Torres, muereen Bonilla de la
Sierra el día tres de septiembrede 1455. Ambas son localidadesabulenses.Antes de ser
obispo de Avila habíasido profesorde la Universidadde Salamanca.Teólogo y escriturista
notablees la más importantefigura intelectualde la Españade entonces.

A este respecto,ha escrito el doctor Pablo Luis Suárezun artículo con el título:
Fuernese influencia de Alf6nso Tostadode Madrigal, en el que seafirma lo siguiente.

“En la influencia semitaentrantambién las fuentesárabes.De su conocimientode la
ciencia islámica son un testimoniolos dos opúsculosque escribiócontraellos 1. .11. Pero
muchomás lo atestiguael númerograndede citas,que se hacende sus maestrosy creencias
[.. .1.

Si tomamosen nuestrasmanosel opúsculodel Tostadotitulado De statu animarunh
post niorrern, que no seencuentraen las obrasdel Tostado,pero queestáen un manuscrito
de la Universidadde Salamanca,se verá la soltura con que se mueve en medio de los
conocimientosmédicosdel galenode los califas (Avicena)”.

Suarez, P.L. (1958>, “Fuentes e infuencia de Alfonso Tostado de
Madrigal”, en Revista de Estudios Abulenses, n

9 8, Avila, p.66.
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Otra gran figura abulense,nacidaen Arévalo, en el año 1405, fue Alonso Díaz de
Montalvo. El gran compiladorde las leyes castellanasen tiempo de los Reyes Católicos.
Muere en 1499,

Por supuesto,entrelas figurasabulensesdel siglo XV no puedefaltar el nombrede
Isabella Católica. Nacida en tierras abulenses,en la villa de Madrigal de las Altas Torres.
En estastierrasabulensespasaríaIsabel su infancia y juventud. La reina continuaríaen el
futuro amandoestaciudadde Avila, “mi ciudad”, como decía.

Isabel contribuyóa aumentarla importanciade estaciudadcastellana.Construyeel
monasteriode SantoTomás,en que pasaríanlargastemporadaslos ReyesCatólicos.En él
quedaron,por decisiónde la Reina, los restosmortalesdel príncipe Juan.Se sepulcro,obra
de Fancelli, se halla en medio del amplio crucero.

En aquel siglo XV la población de Avila no pasaríade 8.000 habitantes.Al ser
expulsadoslos Judíosen 1492, quedanunos 1.500moriscosy poco másde 3.000 cristianos.

En 1485 fueron promulgadasunasordenanzasmunicipales.Eran 14 los regidores;un
corregidorrepresentabael podercentral.

Los nobles,ya poco feudalesy sí muy palaciegos,sevan vinculandomás y mása la
corona,de la que reciben los títulos, los honoresy las prebendas.Algunosapellidosilustres
de aquellos tiempos son: los Dávila, Vela, Velada, Bracamonte, Guillamas, Aguila,
Valderrabanos,Polentinos,Serrano,etc.

Los clérigos, los caballeros, los hidalgos, los pecheros(tanto menestralescomo
comercianteso pequeñosindustriales)completanel panoramademográficode la ciudad de
Avila.

JUDIOS Y MUSULMANES

Avila habíaquedadomuy prontobajoel dominio musulmán,permaneciendoasíhasta
finales del siglo XI. E incluso despuésde 1086, estaciudad castellanacontó siemprecon
numerosacolonia moriscaen susarrabalesdel sur. Algún Hospita! abulensese relacionócon
un “almají” de moros en la ciudad.

Quizátuviera más importanciala presenciade unacrecientecoloniajudía. La aljama
abulensellegó a ser una de las más influyentesy numerosasen tierrascastellanas.

Ambascomunidadesse mostraronmuy activas,particularmentela judía. Quizáesta,
llegaraa la ciudaden la épocaromana;así la tradición noshabladel judío que seburla de
los cuerpos de los mártires Vicente, Sabina y Cristeta. Aquel, una vez convertido al
cristianismoconstruiríala primitiva iglesia de San Vicente. Esto sucederíaa principios del
siglo IV.

A partir del siglo XI, los datosreferentesa los judíosen Avila van siendomássólidos
y abundantes.El fuero primitivo de la ciudad, dadopor Alfonso VII en el siglo XII, alude
a los judíos abulenses.Se dedicabanal comercioy a la agricultura.Otros aparecencomo
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prestamistas.

Con frecuenciasealudeen los documentosmedievalesa versosjudíos,quienesactúan
como ‘cirujano”, “físico’ o “médico” del cabildo de la catedral.

Pilar León Tello, en su libro Los Judíos de Avila, nos ha dejadovaliosasnoticias
acercade la comunidadjudía en la ciudad.Aparecenvariasreferenciasa estaactividad de

4

algunosjudíos

Por ejemplo:

10: El 17 de septiembrede 1444, la abadesay monjasde San Millán jI...] otorganen
censounascasas, que lindan con casasdel maestroJaco cirujano, judío, vecino de Avila
(Pág. 131)

2”: El 3 de agostode 1446maestreSymuel,cirujanojI...] traspasaunabodegade unas
casasque teníasu padrea censodel cabildo (Pág. 131)

30: El 15 denoviembrede 1451,JuanII declaralibrede impuestosa maestreSemaya,

judío cirujano, vecinode Avila (Pág. 136)

40. El 26 de octubrede 1459, se da un mandamientodel cabildo para rabí Meyr y

Yu~e Cohen, sus físicos (Pág. 138).

50: Los días27 dejunio y 22 deoctubrede 1464, el cabildo da un mandamientopara

que sepaguea sus físicos rabí Mayr y rabí Yuqe (Pág. 140)

6”: El 15 de marzode 1477, la reinacomisionaal doctorPaz,del ConsejoReal,para
que sentencieen el pleito entreMoséTamaño,judío deAvila y rabíSías, físico de la misma
ciudad,por injurias (Pág. 147).

No obstante,en la documentaciónaparecencon cierta frecuencia,porejemplo:

El 10 de octubrede 1404, Mosé Alvo [...] deja las casasdondemoraba.Actúacomo
testigo R. Hanon, físico

El 28 de enerode 1451, censoa SrmayaBenacho,cirujano, de unascasas6

León Tello, P. <1963>, Los Judíos de Avila, Institución Gran

Duque de Alba, Avila.

AGA. Libro manuscrito, signatura 3/2. Título: Todo este libro es
de arrendamientos de casas. Años 1387 — 1418. Fol. 31.

6 ACA. Libro manuscrito N2 31, signatura 3/2. Título: Libro 0. En

este libro se contienen aunque interpolados varios documentos de
los años desde 1441 hasta 2448. Desde 1450 hasta 1459. Desde 1460
hasta 1469. Desde 1470 hasta 1471. Fol. 55 y. Son censos de las
casas del cabildo abulense.
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El II de febrerode 1463, Yudá Tamañoy otrostraspasana Don Simuel, cirujano Ii...]
unascasasque tenían del cabildo ‘.

Y el día 11 de mayo de 1464, DoñaClara [...] otorgapoder Ii..] paraque setraspase
a maestreSimuel, cirujano, unascasas

Otrosjudíosabulensesaparecencomopropietariosy vendedoresde casas.Numerosos
documentosen pergaminossueltos, en códices y libros del ACA contienen múltiples
referenciasa la actividad de la comunidadjudía en la ciudad.Nombresdeellos, actividades
y calles en las que vivía tan influyente comunidadjudía. En la ciudad funcionabanocho
sinagogas.

La promulgación,el día 31 de marzode 1492, del edicto de destierropor parte de
los ReyesCatólicoscontra los judíos de España,supusola salidade unos3.000judíos de
la ciudadde Avila. Quedaríanunos3.000 cristianos; los moriscosno pasaríande 1.500.

Ibídem. Fol. 7v.

Ibídem. Fol. 9.
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1.4.- Marco histórico abulense

1.4.2.-El siglo XVI.

EL SIGLO XVI EN LA CIUDAD DE AVILA.
EPOCA DE ESPLENDOR

Mencionaremosaquí algunosdatos sobre la ordenaciónde la provincia de
Avila. No se correspondecon los actualeslímites. Tampoco, en el siglo XVI, tenía la
uniformidadadministrativaactual.

No nosinteresaparanuestrotrabajocompararlos límitesterritorialesanteriores
y posterioresa la ordenaciónde 1833 deJavierde Burgos.Perosíesinteresanteconocerque
la ciudadde Avila no teníajurisdicciónen todo el territorio de la antiguademarcación.Así,
había “villas eximidas”, “estados” señorialesy territorios que ju~sdiccionalmenteno
dependíande Avila ciudad.

Administrativamente, la provincia de Avila estaba dividida en unidades
territoriales más pequeñas,denominadas‘partidos’, ‘estados’ y ‘villas eximidas’ “. Las
unidadesmás extensaseran los partidosy los estados.

Los partidoseran cinco : Avila, Arévalo, Villatoro, Villafranca y Bonilla; y
los estadosseis: Oropesa,Las Navasdel Marqués,Navamorcuende,Miranda, Mombeltrán
y La Adrada.

El partidode Avila alcanzaba,él solo, la mitad de todo el territorio provincial
y estaba,a su vez, dividido en sexmos

“[...] sexmo era la reunión de varios concejosconvecinos( o concejosde
aldea,subordinadosal concejode la villa), con sus derechosy deberes,aprovechamientosy
cargascomunes,cuyas personalidadesla formabanlos pueblos,que se unificabanen la tierra
o partido” lO

Las villas eximidas, que eran doce en el territorio abulensedel Antiguo
Régimen,sedefinencomo “ lugaresque se gobiernansin sujecióna los partidos”.

Martin García, G. (1983), pág. 70.

JO Montalvo, J.J. <1928), De la Historia de Arévalo y sus sexmos,

Valladolid. <Reseña de la edición facsímil de la Institución Gran
Duque de Alba. Avila, 1983, por Montalvo Antón, 3KM. en Cuadernos
Abulenses, n9 2, 1984, Avila, p. 199>.
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Antesdeentraren la consideracióndel siglo XVI abulense,es interesantecompararlo
con los que le sucedieron.Serafínde Tapia, citado en Documentos para la historia. Avila.
1085 - 1985, nosda los siguientesdatos

1572: 13.000habitantes.
1632: 5.400 habitantes.
1792: 4.200 habitantes.
1842: 4.123 habitantes.

Creemosqueesun datodefinitorioparaentenderel siglo XVI abulense.Tambiénpara
considerarlos que le siguieron.

El siglo XVI es el más importanteparala ciudadde Avila. El máspletóricode figuras
ilustresy deacontecimientostrascendentes.

Este siglo XVI es la época del Renacimiento; Avila conoció unos años de
impresionanteactividad.

La revolución comuneraafectónecesariamentea Avila. El 29 de Julio de 1520 los
representantesde las ciudadesrebeldesconstituyenen Avila la “JuntaSanta”,celebrandolas
reunionesen la catedral.Las presidenel deándel cabildo, Alonso de Pliego (fundadordel
hospital de Dios Padre),Pedro Lassode la Vega y el cardadorde pañosPinillos. En la
catedralesredactadala “Constituciónde Avila”, en la que se exponíauna seriedepeticiones
y exigenciasal joven monarcaCarlos1.

Tras la derrotade Villalar, el 23 de abril de 1521, no faltaron castigos sobrelos
abulensesmás significativos, como Gómez de Avila, Suerode Aguila, SanchoSánchez
Cimbrón, etc.

A pesardeello, Avila siguiópesandoen la vida nacional.En varias ocasiones,Carlos
1, la Emperatriz Isabel y el hijo de ambos, Felipe II, visitaron la ciudad. La misma
Emperatriz,con sus hijos, residiódurantelargas temporadasen la ciudad,en el palacio de
los Velada 12 De cualquier modo, Avila “no estuvo entre el grupo de ciudades
especialmenteidentificado con la causa comunera ni se produjeron aquí importantes
manifestacionesde violencia, fuera de la destruccióny saqueode algunascasasnobiliarias.”

A finalesde siglo, en 1591 y principios del año siguiente, Avila conociómesesmuy
difíciles en sus relacionescon Felipe II. Unospasquines,aparecidosen lugaresestratégicos
de la ciudad, protestabanpor ciertos repartosimpositivos, asignadospor la Corona. La
reacciónde Felipe II no se hizo esperar.Diego de Bracamonte,consideradocomoprincipal
responsablede los pasquines,es degollado públicamenteen el Mercado Chico, junto al
ayuntamiento.Era el día 17 de febrerodc 1592.

V.V.A.A. (1985). Documentos para la historia. Avila. 1085 — 1985.
centro Asociado de la UNEn, Avila, p. 168.

Ii Tapia Sánchez, 5. <1984) p. 64.
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Por otraparte,son numerosaslas figuras políticasy militares quesurgierondel Avila
de la época.Así FemandoAlvarezdeToledo, el GranDuquede Alba; SanchoDávila o Juan
del Aguila. Otros con proyección haciaAmérica, como el primer Virrey del Perú, Blasco
NúñezVela; Pedrode la Gascao Vascode Quiroga, el obispo de Michoacan.

Todo ello noshablade una ciudad con indudablepesoen la política nacional.

De la importanciade la noblezaen la sociedadabulensedel siglo XVI, nos traslada
JoséBelmontelos siguientesdatos:

“No le sobrabarazóna GonzaloAyora al decir que ‘ningún lugar hay en Españaque
en ygualproporcióntengatantosvasallosni tan antiguosmayorazgos,di dé tantasrentas[...]

entrela muchagrandezaquela noblezade estacibdadtiene, esde considerarsu gran calidad
puesno teniendomásque a quatro mil vezinos,se hallan en ella trescientostreynta linajes
de gente noble’. Se habíaacumuladoen Avila tanta aristocracia,que segúnVicente de la
Fuente,el elementopopularquedéahogadoen la ciudady su comunidad” 13

ASPECTORELIGIOSO

Es difícil entenderla vida en el Avila de entoncessin considerarel enormepesodel
clima religioso.

En 1594 son trasladados,entrebulliciosafiesta, los consideradoscomorestosde San
Segundoa la nuevacapilla de la catedral.

En este siglo XVI abulensese enmarcanfiguras tan significativas en el ámbito
religioso como SantaTeresade Jesús,San Juande la Cruz, San Pedrode Alcántara,San
PedroBautistay otros más.

Dice también José Belmonte ‘~: “En 1614 llegan las fiestas de la Beatificaciónde
SantaTeresade Jesús. Y en 1622 las de su canonización.”“Era también un reductode fe
religiosa. Amparados en sus torres y en sus aledaños, estabanestablecidossus siete
monasteriosde frailes y los ocho de monjas, susnueveparroquiasy su veintenade ermitas,
y dominandotodo el caserío,y en lo más alto del promontorio, la catedralcuyo cabildo
seguíaconstituyendoun destacadopoderhegemónicodesdeel siglo XIII.”

Otrospersonajestambién fueron muy influyentes.Los obisposAlonso de Madrigal y
Fray Hernandode Talavera,en el siglo XV; Alonso Carrillo, FranciscoRuiz, Rodrigo de
Mercado,Diego de Alava y Esquivel,junto con Alvaro de Mendoza,comograndesprelados
abulensesdel siglo XVI.

Y en la misma línea, clérigos y religiosos,cuyalista se haríamuy larga. Vayan unos
nombres,tan sólo. Los canónigosAntonio de Honcala,GasparDazay Franciscode Guzmán.

Helmonte Díaz, J.<1986), La Constitución de Avila,Avila, Pág. 30.¡3

Ibídem.
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Los clérigosJulián de Avila, Gil GonzálezDávila y FranciscoSalcedo.Entrelos seglares,
la venerableMan Díaz.

ASPECTO ARTíSTICO Y CULTURAL

Estosson los añosde la terminaciónde la catedral.Su rica ornamentaciónescultural
y pictóricase lleva a cabo en estadecimosextacenturia.

El cabildo promuevey costeaimportantesobras. Trabajansimultáneamentevarios
artistasen la catedral.

Bastadacitar algunosnombres:los arquitectosMartín de Solórzanoy su hijo Juan.
Vascode Zarza,consideradoel mejorescultorde su tiempoen Castilla. Y, junto a éste,Juan
Rodríguez,Lucas Giraldo, Nicolás Cornelis de Holanda, Alonso Berruguete,JuanFrías,
JerónimoRodríguez,Isidro de Villoldo, Juan de Juni, etc. Todos ellos, miembrosde la
llamada“Escuelade Esculturade Avila”.

Entre los másrepresentativospintoresquetrabajanen Avila duranteesosaños,Sansón
Florentin, PedroFernándezBerruguete,SantaCruz y Juande Borgoña. Entre los rejeros,
JuanFrancésy Fray Franciscode Salamanca.

Son tiemposen los que, en la catedraltrabajaunapléyadede artistas.Tambiénen el
artecivil. Así se transformany amplían numerosospalaciosabulenses:el de los Verdugo,
el de los Bracamonte,el de los Polentinos,etc.

En el terreno de la músicadestaca,la gran figura del polifonista Tomás Luis de
Victoria, “el abulense”(1548- 1611).En la catedralabulensetuvo comomaestrosaCristóbal
deMoralesy aJuanNavarro. Sebastiánde Vivanco, otro abulensedel siglo XVI, fue insigne
maestrode capilla en la catedralde Avila.

En el campode la medicinamencionaremosla gran figura abulensedel momento:el
médicodel EmperadorCarlos, Luis de Lobera. 15

Sir embargo,el declive no estálejano.

Avila pasade casi 13.000habitantesen 1572a 5.400en 1632. En general,los núcleos
urbanosde la Meseta,en el siglo de la Ilustraciónno seránmásque sombrasde su antiguo
esplendor.

Esta sería alguna relación de los libros escritos por el médico

abulense: Anatomía; Remedios de cuerpos humanos; Patología
médica; Antidotario; Libro de pestilencia y de fiebres
pestilenciales; El Vergel de Sanidad o Banquete de Caballeros; El
libro de las cuatro enfermedades cortesanas, que son: catarro,
gota artética sciática, mal de piedra y riñones e hijada, e mal
de búas; Libro de experiencias de Medicina; Libro del regimiento
de la salud y de la esterilidad de los hombres y las mujeres, y
de las enfermedades de los niños y otras cosas utilísimas.

t5
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Hambresy epidemiasson los factores más destacadospor los historiadorespara
explicar la depresióndemográficaen el siglo XVII. De hecho,el siglo XVII se abrecon la
terrible epidemiade pestebubónicade 1579 - 1602; procedentede Europadel Norte, se
introdujo en Españaa travésde los puertoscantábricos.Sin embargo,el ciclo epidémicono
secerrócon esteepisodioy la presenciade la muertebajo formade accesosviolentos será
una constantea lo largo de todo el siglo: los años 1605 - 1607, 1615 - 1616, 1629 - 1631,
1647 - 1652, 1659 - 1662, 1676 - 1685 y 1694 - 1699, por señalar sólo los más
significativos,conocenel impactodeotrastantascrisis de mortalidad,las cualesencontraban
el terrenoabonadoen las consecuenciasderivadasde las malascosechasy en las carencias
de una mala higienepública 16~

Marcos Martín, A (19861, “El declive demográfico”, en Historia de
Castilla y León. tomo 7, Pág. 34. y Pérez Moreda, V. <1980), Las
Crisis de Mortalidad en la España Interior. Siglos XVI—XIX.
Madrid.

¡6



MARCO HISTORICO 44

1.4.- Marco históricoabulense

1.4.3.- Siglos XVII y XVIII La decadencia.

Al iniciarse el siglo XVII Castilla pasabapor un mal momento. En todas
provinciascastellanasdisminuyela población.En Avila, quizá,no hubieramásde cinco
habitantes.Se va muriendoel comercio. La industria no demuestraactividad ninguna.
desaparecidola tradicional industriapañera.Con todo ello, creceel númerode mendigos.
comoconsecuencia,las necesidadesmateriales,y sanitarias.

Cierto que aún permanecíandentro de sus posibilidades,numerosas
benéficasy asistencialesen la ciudad. Pero, no es menoscierto que aquellos
institucionesy de particularesiban resultandocadavez menos eficaces.Las
superabana las realizaciones.

instituciones
esfuerzosde
necesidades

Al disminuir la población y al irse empobreciendocadadía más, a la vez que
aumentabanlas necesidadesy el númerode pobres,iban disminuyendolas posibilidadesde
los donantes.Ya no eranlos añosdel siglo XVI, tan religioso y tan caritativo en Avila.

El porcentajede mendicidady de desocupacióniba creciendo. Las instituciones
benéficas,cadadía con menorpodereconómico,nopodíanatendera tantosnecesitados.

El condede Campomanes,como Fiscal General
y como Presidentedel mismo desde1786, fue decidido
del País. Tambiénpor lo que se refiere a Avila.

del Consejode Castilladesde1762
impulsor de Sociedadesde Amigos

El día 24 de noviembrede 1774, por medio de una Real Provisión, que el consejo
remite a la ciudad de Avila, ordenaque “se establezcauna SociedadEconómicade Amigos
del País en Avila y su provincia, al método que se dice en el Discurso de la Industria
Popular,paraque animey exhortelas gentes”.

Siguiendoesaorden, el día29 de marzode 1775 el tenientede Alférez Mayor de la
ciudad, JoaquínManuel Agúero, enviabaun oficio a las personalidadesde la capital. Las
contestacionesfueron favorables.Pero no sepudo hacernadaen concreto.

Ya en 1785, Francisco Salernou, procurador síndico del Común, propuso el
establecimientode una Sociedadde Amigos del Paísen Avila para el adelantamientode la

las
mil
Ha
Y,
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agricultura,de la industria y del los oficios.

La JuntaPreparatoriade la Sociedadse celebróel día24 deenerode 1786. Asistieron
38 personassignificativasde la vida ciudadana.Deellas, 17 eclesiásticos,8 cargosrealeso
municipalesy 13 personasparticulares.Abrió la sesión Fray julián Gascueña,obispo de
Avila. Quedónombradocomodirectorel obispoabulense.Dadassus múltiplesocupaciones,
propusocomovicedirectora JoséGallegoFigueroa,deánde la catedral.Figura tambiénen
la junta directivael canónigolectoral BuenaventuraMoyano.

El estadode miseriay pobrezaen la ciudadabulenseiba intensificándose,Y seagravó
más en la décadade los 80. Se abre, no obstante,una puertaa la esperanzaCarlos III, en
1788, ordenael establecimientoen Avila de unaReal FábricadeTejidos de Algodón. Ello
proporcionaríaa la ciudadun mejor nivel de vida.

La situacióneracrítica desdeantiguo:

“La pestede 1599 y la expulsiónde los moriscosen 1610, produjeronun descenso
de la población del 25 %

Por otro lado, la marchade los noblesa Madrid, al trasladarseallí la Corte, supuso
el abandonode las tierrasen manosde administradoresy arrendatariossin escrúpulosy la
salidade los beneficiosde la ciudad. Si a todo ello añadimoslos numerososimpuestosque
debíanpagarlos labradores,entenderemoscomo la situaciónse hizo insostenible,hastael
punto de que muchos se vieron obligados a abandonarlas tierras para dedicarsea la
mendicidado emigrarhaciael sur “

En el aspectoindustrial, Avila ofrecía un aspecto similar. La emigración, los
impuestospor las continuasguerras,la bajacalidadde los productostextilesabulensesy su
escasacompetitividad exterior fueron factoresque condujerona la industria a un estado
límite. “El final de muchostrabajadoresindustrialesfue el mismoqueel de los agricultores:
la mendicidad:”

En estesentido,la Real SociedadEconómicade Amigos del Paísafirma en 1788: “De
los mil vecinos poco más o menos que tiene estapoblación, más de 600 son pobresde
solemnidad”. (Lo que supondríaun 60 % de los vecinos)

“La decadenciasocial de la ciudad durantelos siglos XVII y XVIII se refleja en su
aspecto urbanístico; innumerablescasas derruidas o en ruinas, suciedad y abandono
generalizadoconstituíanla tónica general.”

La fábrica depaños,con la ayudadel municipio y del propio Rey, tuvo un comienzo
prometedor,y en 1779debatrabajoa 779 personas.Sin embargo,los problemasllegabanen
el momentode venderel producto, dado su alto precio, baja calidad y, en definitiva, poca
competitividad.

17 Rotger Vallés, M.A Y Sánchez Martín, 3. <1986). Síntesis
Histórica de la ciudad de Avila, Avila, Pág. SG
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1.4.4.-El cabildo catedralicio de Avila.

A.- INTRODUCCIÓN

Importantesfondosdocumentalesde estetrabajo seencuentranen el archivo deesta
institución. Así mismo, en múltiples momentosdel desarrollodel mismo sehacereferencia
a cargose individuospertenecientesa estegrupo.

De los cinco hospitalesobjeto de estainvestigación,todos se relacionande manera
directao indirectacon estainstitución.

El hospital deDios Padreestababajoel patronatoexclusivodel cabildo. En los de San
Joaquíny SantaEscolásticael cabildo compartíael patronato.En el de La Misericordia, el
fundador,JuanDíaz, otorgabael patronatoen segundainstanciaal cabildo. Y, a la postre,
al desaparecerla cofradía,y recaerestepatronatoen el obispado,será usualmenteel cabildo
el que en realidadejerzaestecometido.Con el hospital de La Magdalenatambiéntendría
estrechasrelaciones.

Como delegaciónde los patronatos“de sangre’ varios capitularesintervendrían
activamente.En el restode los patronatos,biencomocofradesdevariosdeellos, biencomo
administradoreso agentes,el cabildo seríapartemuy activa.

Sería,así mismo, instanciarecurrentea la que serequiereen momentosde penuria
y dificultadparalos hospitales.Porno hablardel temade los niños expósitos.Aspectode un
protagonismoespecialdel cabildo, el cual escapadel ámbito de estetrabajo.

En suma, no puedeentenderseel sistemade asistenciahospitalariaen la ciudad de
Avila, y mucho menosla beneficenciaen general,sin la presenciarecurrentedel cabildo
catedralicio.

Se impone,pues,hacerunabrevesemblanzade estainstitucióneclesiásticaabulense,
en el períodoque nosocupa

Deanes,dignidades,canónigos,penitenciarios,arcedianos,etc. seránpersonajesque
irán apareciendorepetidamenteen nuestraslíneas. Se precisaexplicitar su significado.

Sin olvidar que, en el tortuosoasuntode la reunión de hospitales,esta institución,
junto con el obispo, sería,bien como tal institución, bien porel concursode su miembros,
primerísimoactorde la misma.

En definitiva, el cabildo catedralicioabulenseaparececomo sujeto activo o como
punto de referenciaen innumerablesocasionesa lo largo de estetrabajo. Este hecho,ya de
por si suficiente, unido al no habitual manejode estasinstitucioneseclesiásticasdentro del
ámbito dela Historiade la Medicina, nosparecesuficienteargumentoparaesbozarcon cierto
detenimientolas particularidadesde estainstituciónabulense.
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B.- LA CATEDRAL

En la misma épocaque la reconstrucciónde las murallas, se iniciaron las obrasde
construcciónde la catedral.Fue emplazadaen una iglesia situadajunto a las murallasy que
seconocíacomo San Salvador. Inaugurólas obrasel obispo PedroSánchezZurraquinesy
encomendaronla direcciónal “maestrode geometría’navarroAlvar Garcíade Estella.

Sonvarias las épocasy estilos en su construcción.La primitiva catedralrománicase
hallabaen su totalidaden el interior de las murallas.Fue totalmentemodificadaentre 1173
y 1192, porel maestroFruchel,que la convirtió en una Catedral-Fortaleza,afectandoa toda
su estructura.De hecho, seabrieron las murallaspara que partede la catedral,el llamado
“cimorro” o “cimborrio’ quedaraintegradoen el perímetrode las murallas.Estecarácterde
fortalezamotivabaquehastael siglo XVI, el Cabildo y el Alcalde del Alcázarcompartieran-

amistosamenteunasveces,con fuertesdiscusionesotras - la jurisdicción y el mandodel
Templo-Fortaleza.

Unatercerareforma,fomentadaporel ObispoSanchoDávila la afectóen el siglo XIV
y le dio un caráctergótico. Así pues,su estilo románico en el templo primitivo, sufrió
modificacionesprofundas,reuniendoen la actualidadcaracterísticasmedievalesprotogóticas
y góticas.

ManuelGómez-Moreno refiriéndosea estacatedraldiceque “fue quizálo primero
quesevio de gótico en Castilla [...]. Nuestracatedrales, en efecto,genuinamentefrancesa;
de un estilo anteriora las de Senlisy Noyon, acasoinspiradoen la abadíadeSaint-Denis[...]

aunqueen verdadno puedejuzgarsecopiadirecta de ningún edificio conocido; pero si su
traza general y osaturaes del todo parisién, los accesorios¡1...] parecenindicios, en el
maestroquela trazasey dirigiese,de una educaciónextraña,que tiene muchode la escuela
cluniacense”.

B.1.- Patrimonio artístico

Hay dos interesantesportadas.La principal, encuadradapor dos robustastorres,
perteneceal arquitectodel siglo XV JuanGuas,aunqueha sido reformadaen 1779, al estilo
barroco. La otra portada,llamadade los Apóstoles,es del siglo XIII. No está en su sitio
primitivo. El trasladoy reformasedebeal indicadoJuanGuas.

El interior estáformadopor tres naves,cubiertaspor incipientesbóvedasgóticas.La
centralexageradamentealta en proporcióncon las laterales.Ello permiteampliosventanales.
Gran cruceroy original doblegirola, con varios absidiolosincrustadosen la muralla.

Las numerosascapillascontienenvarios artísticossepulcros.Algunos del siglo XII y
XIII. Especial mención mereceel sepulcrodel Tostado,debido a Vascode la Zarza, de
principios del siglo XVI.

Gómez—Moreno, M. Catalogo monumental de la provincia de Avila,

Ediciones Institución Gran Duque de Alba, Avila, <1983), p. 66.
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La capilla mayor se caracterizapor su esbeltezy belleza. Poseeun monumental
retablo, cuya fácturaarquitectónicasedebetambiéna Vascode la Zarza. Suspinturasson
de PedroBerruguete,Juande Borgoñay de SantaCruz. Algunasvidrieras del siglo XIV y
XV dan su notacoloristaaestacapilla de la navecentral. Sedebena Valdivielsoy a Nicolás
de Holanda.

El coro, grandiosaobra renacentista,esde Cornelisde Holandaprincipalmente.(Año
1535).En él trabajarontambién Isidrode Villoldo, JuanRodríguezy LucasGiraldo. A estos
dos últimos sedebeel trascoro,gran retabloen piedracaliza.

Los púlpitos son dehierro forjado, gótico uno y renacentistael otro. Dos altaresde
alabastro.

La sala capitular y sacristía de canónigoses del siglo XIV. Con rico retablo de
alabastro,con frontal de Vasco de la Zarza. JuanFrías e Isidro de Villoldo fueron sus
autores. En esterecinto tuvo lugar la reunión de los comunerosde Castilla. En estasala
capitular quedóelaboradala “Constituciónde Avila”, entregadaa CarlosV.

B.2.- Estatutos

En el Archivo de la Catedralseencuentraunabula de InocencioII. Correspondeal
19 de Marzo de 1138. El Papaconfirma al obispo abulenseEnoc (Iñigo) y a sus sucesores
las posesionesde “la iglesiaabulense”en Avila, Olmedo,Arévalo, etc. Tambiénexiste una
Real Céduladel emperadorAlfonso VII y de doñaBerenguela,por la que donanal cabildo
una tierra. Lleva la fechadel 28 dejulio de 1142. La donaciónestáhechaal obispo y a “los
canónigosque sirven a Dios en dicha iglesia”.

En el AHN se encuentraun pergamino,correspondientea los años1130 a 1135, en
el que constaque Alfonso VII dona a la catedralde Avila la terceraparte de todos los
derechosque poseíaen la diócesis.2

El año 1173sefirmaunacartadehermandadentrelos cabildosdeAvila y Salamanca.

Los estatutosmásantiguosfueron elaboradosen el siglo XIII: InocencioIV los dio
paraAvila en 1230. Los habíansolicitadolos canónigosabulenses.Han sido publicadospor
el doctor Mansilla, utilizando el original, que se encuentraen el archivo Vaticano. Estos
mismosestatutosseencuentranen el Archivo Histórico Nacional,en Madrid, procedentesdel
archivode la catedral.

Estos estatutosde Inocencio IV han sido la basede futuras constitucionespara la
catedralabulense.

2 AuN. Pergaminos, carpeta 18, NQ 1. citado por Barrios García,

Angel en Documentación medieval de la catedral de Avila,
Ediciones Universidad de Salamanca, Pag.3. Salamanca (1981).

AHN. Sección clero. Avila. Códice 1443, 8. Redactados el 30 de
Marzo de 1250, fueron confirmados el 29 de Agosto del mismo año.
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Tambiénen el ACA hay otros estatutospromulgadospor el obispo don Benito. Los
hizo “juntamentecon el cabildo” el día 2 de Octubrede 1256. ~

Peroel códicede mayorimportancia,en lo referentea estatutos,correspondeal año
1513. Es obra del obispo Alonso Carrillo de Albornoz (1496 - 1514). Recopilaanteriores
estatutosy añadeotrosnuevos.Es un códice, en pergamino.Muy bien conservado.Contiene
82 estatutos.El PapaLeón X los confirmó el año 1519.

En múltiples ocasionesse han ido elaborandonuevasconstituciones: 1580, 1614,
1677, 1728, 1760, 1784, etc.

13.3.- CaDitulares ilustres

1’> La catedralvivió su máximo esplendora lo largo del siglo XVI. Tambiénflorece
con intensidaden el siguiente.Duranteesosdos siglosun alto númerodecanónigosabulenses
fueron elevadosal episcopado.Unos veinte, duranteestos dos siglos. He aquí algunos
nombres: Franciscode Soto y Salazar,Cristóbal Vela, Fernandode Rueda,PedroCastro
Nero, JuanBeltrán de Guevara,PedroMaldonado,SanchoDávila, Miguel Arés, Jerónimo
Ruiz, Martín Carrillo de Alderete,Luis García,Diego del Castillo, Joséde la Peña,Antonio
Payno, Bernardo Caballero de Paredes,Gabriel Díaz, Andrés Girón, Antonio Medina
Chacón,etc, etc.

2’> Hubo otros capitularesinsignes, aunque no llegaran al episcopado.Bastaría
recordarlos nombresdealgunosdeanescomo: AlonsoGonzálezdeValderrábano,Pedrode
Calatayud,Alonso de Pliego, Cristóbalde Medina, Diego de Bracamonte,etc.

Y, junto a estos deanes,otras dignidadesy canónigoscomo: Antonio Honcala,
magistral.Otra figura ilustre fue el canónigoFranciscode Guzmán,pertenecientea la familia
Bracamonte.Gran exponentede piedady obrasde caridadparacon todos los necesitados.
“Padrede los pobres” era el calificativo que sele aplicó.

3’> En el terrenomusical merecenespecialrecuerdo:el gran polifonistaTomásLuis
de Victoria, quien fue Niño de Coro en esta catedralabulense.Otro polifonista ilustre,
Cristóbal Morales, fue Maestro de Capilla desdeagostode 1526, antesde su trasladoa la
capilla pontificia de Roma. Sebastiánde Vivanco estuvocomomaestrode capilla en 1583.
Unos cien legajos de composicionesmusicalescontenidasen estearchivo, son fehaciente
indicio de la actividad de los maestrosde capilla en estacatedralabulense.

4’> Referenteal campode las letras,unoscuantosnombres:el anteriormenteindicado
Antonio deHoncala,canónigo“de púlpito”, quien ayudóa SantaTeresade Jesús.El llamado
“Fénix de los Ingenios”, Lopede Vegay Carpio,quien,despuésde varios intentos,logró ser
nombradocapellánde la capilla de San Segundo,en la catedral.Desdeel 23 de noviembre
de 1626 hastasu muerte. Compuso,en 1594, una obra en honorde San Segundo,que fue
representadaen la catedral.Sesolemnizabaasí el trasladode los consideradoscomo restos
del primer obispo abulense,desdesu ermitaa la catedral.Otro eximio representantede las

AHN. Sección clero. Avila. carpeta 20, ¡42 8’
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letras, lo fue el canonistaNicolás García, también canónigoabulense,con su obra De
Beneficus.

5’> Otroscanónigosde estacatedraltambiénintervinieronen la vida local y nacional.

Por ejemplo: el deán Alonso de Pliego, con su apoyo al movimiento de las comunidadesde
Castilla, colaborandoen 1520en la elaboraciónde la llamada “Constituciónde Avila”. Fue
en la catedral,dondetuvieron lugar las reunionesde los comunerosde Castilla.

Por otraparte,el cabildoapoyóla obra reformadorade SantaTeresadeJesús.Hasta
nuestrosdías conservael cabildo abulenseel patronatode la capilla Mayor del primer
monasterioteresiano:el monasteriode San Jose.

C.- ASPECTO ECONOMICO

Este tema, definitorio a la hora de entenderla realidadeconómico-socialde esta
institución, lo mencionaremossiguiendoenexclusivay casi literalmenteaJuanRamónLópez
Arévalo,tomándolode su obra Un Cabildo Catedralde la Vieja C’astilla. Avila. Su estructura
jurídica. SiglosXIH-XX Madrid.

Ingresosy 2astoscatedralicios

Reproduciremostanto las fuenteseconómicasde la Mesacapitularcomo las de la
Fábricade la iglesia.

A) Mesa canitular

1) INGRESOS

1.- Títulos de beneficiados

Bajo esta denominaciónse encuentranprincipalmentelas rentas que pagabanlos
prebendadosque ocupabancasaspertenecientesal cabildo.

2.- Censos

Erancontratospor los cualessesujetabanlos inmueblesal pagode unapensiónanual.
Eran un considerablecapítulode ingresos.

Los censosperpetuos6 de fuerade la ciudaderanmuchos,algunopagabano sólo con

López Arévalo, 1. R. (1966), Un Cabildo Catedral de la Vieja
Castilla. Avila. Su estructura jurídica. Siglos XIII-XX. Madrid,
pp. 189—207.

6 Censo perpetuo: imposición hecha sobre bienes raíces, en virtud

de la cual queda obligado el comprador a pagar al vendedor cierta
pensión cada año, contrayendo también la obligación de no poder
enajenar la casa o heredad que con esta carga ha comprado, sin
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dinero, sino tambiéncon gallinas, cosa que despuéssegeneralizaa todos.

Tambiéndentrode la ciudadexistíanestetipo de censos,todos ellos sobrecasas,las

cualespasabande doscientas.
3.- Préstamosy diezmos

Los préstamospagabanen generalun interésdeveintepor ini], y de aquíque sehabla
casi siemprede veintenasde los préstamos.En las cuentasdealgúnaño, por ejemplo 1764,
encontramos“veintenasdeveintiochoel millar”, porque “paganlos arrendatariosa razón de
veintiochomaravedisesporcadamillar.

Bajo el mismo título y capítulo de ingresosse hallan también los diezmosque por
muchosconceptosllegan a la catedral.Confrecuencialos diezmoslos teníanarrendadosy
cobrabanun tanto convenidode antemano.

Los diezmosfueron objeto de muchalegislaciónsinodal.Por lo que hacereferencia
a la catedral,solamentepodíanserdezmerosde ella los beneficiados

4.- Inaesosde beneficiados

Estos ingresosprocedíande diversosmotivos. El primero erapor la entradaen la
catedralal tomarposesiónde la prebenda.

También a la mesale correspondepartede lo que se les descuentapor las faltas a
coro, “faltas de capay malosacentos”,procesiones,etc.

5.- Heredadesy dehesas

Aunqueno fuerande total pertenenciade la mesacapitular,pero sí eranbastanteslas
heredadesy dehesasen quepor legadosy herenciasteníapartela mesay, por tanto, de ello
le correspondíarentasanuales.

6.- Varios

‘Algunos más eran los capítulosde entradaseconómicas,talescomojuros, que eran
especie de pensionesperpetuasque tenían concedidassobre ciertas rentaspúblicas, por
ejemplo, las alcabalas,esdecir, tributo del tantopor cientodel precioquepagabaal fisco el
vendedoren el contratode compraventay amboscontratantesen el de permuta; rentasde
algunascapellanías:derechosde ciertasadministraciones;bellotasdevarios montes,etc, que
solían pagarseen dinero.”

7.- Ingresosen especie

dar cuenta primero al señor del censo, para que use de una de dos
acciones que le competen: o tomarla por el tanto que otro diere,
o percibir la veintena parte de todo el precio en que se
ajustare.
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Ademásde estos ingresosen dinero, estabanlos que recibían en especie.Algunas
heredadespagabansu censoen gallinas, trigo, cebaday centeno;posteriormente,desdeel
siglo XVII, tambiéndabanalgo de algarrobasy garbanzos,pero siempre fue en escasa
cantidad.

A veceslas posesionessehallabanarrendadasy pagabantambiénen granos.

El ingresode gallinasera realmenteconsiderable.En 1764 sellegarona repartirentre
los prebendados16.048paresy medio y un cuartode gallina.

Los diezmosdel vino eran otro buen ingreso; y aparte de los diezmos, algunas
posesionesdel cabildoeranviñas de las que percibíanlas rentaspor tenerlasordinariamente
arrendadas.En 1558 serepartieron2.996 cántaras.

II) GASTOS

1.- Salarios

La mesapagabalo que les correspondíaa todospor la asistenciaordinariaa las horas
canónicas,tanto al deány cabildo como a los capellanes,mozosde coro, músicos,etc.

Así mismo pagabala mesaunaseriede salariosfijos a todos sus empleados,no sólo
a los que actuabandirectamenteen la catedral, sino a otros muchos de fuera, como
mayordomosencargadosde recogerlos diezmospor las diversasregionesde la diócesis,
guardas de algunas dehesas,y a otros empleadoscomo procuradores,agentesen las
cancillerías,médico, oficiales dearchivo, etc.

2.- Aniversariosy pitanzas

Eran cantidadesque se daban en mano a los que asistían a diversosactos de la
catedral, tal y como estabaya minuciosamenteestablecidoen los estatutos,costumbresy
fundaciones.

3.- Limosnas

Algunaslimosnasde lasquedabael cabildoeranfijas, comolas depascuade Navidad
y Resurrección,en las cualesse entregabauna cantidadal tesoreropara que la repartiera
entre los pobres,y ordinariamentetambién el día de Todos los Santos.De idéntico modo
dabanlimosnasa algunosconventosy fábricasde iglesias.

4.- Niños expósitos

Casi la totalidadde los gastosde estos niños, corríana cargo de la Mesacapitular.
En los siglos XVI y XVII existe una asignacióncasi fija, oscilandoentre los once y los
quincemil maravedisesmensualesen el primero y fija de quincemil en el segundo.En el
siglo XVIII las cantidadesmensualesvaríanmás,desdeocho mil quinientosalgún mes,hasta
treinta y cuatro mil en otros.
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5.- Portesde los granos

Los portesde los granosque no se vendíanen las cillas, sino quesetraíanala ciudad,
tambiéneran pagadospor la mesa.

7.- Residuo

El superávit de los ingresos en dinero, llamado residuo, y el de los ingresos en
especie,se repartíaentretodos los prebendadosy aquellosque a él tuvieranderecho,como
los capellanesy otros.

Veamos,a titulo de ejemplo,las cuentasde la mesacapitulardel año 1558.

Ingresos

1. Rentasde casasde
beneficiados 114.312,5mrs.

2. Censosde inmueblesfuera de
la ciudad 63.682

3. Censosde casasen la ciudad

4. De alcabalasy diezmosde
prebendados

5. Veintenade los préstamos
anuales

34.538 mrs

34.486

219.955,5 mrs

6. Préstamos,prestamerasy
albaranes 6.279.010,5

6.746.512,5
7. Gallinas:

1.147 paresa 60 mrs . 68.820
6.715 pares y medio a 68 mrs.
el par. 456.654

mrs

mrs

8. Grano:
Trigo 5.901 fanegasy 2
Cebada 5.164 “ y 5 2/4
Centeno 3.559 “ y 9

3/4 celemines

Gastos

1. Personalsubalternoy



gastosmenores.

2. Deán y cabildo

3. Limosnas

4. Varios

5. Niños expósitos

6. Portede los granos
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736.086, 5 mrs.

655.195,5

20.700

1.169.537

192.548

62.674

2.836.741

Ingresos . . 6.746.512,5

Gastos 2.836.741

55

mrs.

Residuo

Se repartieron

3.909.771,5

3.909.752,5

Sobrarona cuentanueva 19

B) Fábricade la iglesia

1) INGRESOS

1.- Censos

a) Censosal quitar. Erancensosredimibles,y los encontramosen las cuentasdel Siglo
XVIII.

b) Censosperpetuos.Tambiénaquí hallamoscensosperpetuosfuera de la ciudady
dentrode la misma, si bien estosúltimos no aparecenen cuentashastael siglo XVIII.

En el siglo XVII son pocoslos censostanto de dentrocomo de fuerade la ciudad.

Entre todos no llegan ni con mucho a los que pertenecían a la mesa capitular.

2.- Excusados y préstamos
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Los excusadoseran tributariosque por privilegio estabaneximidosdepagaral rey o
al señor y debíanhacerlo a la personao comunidada cuyo favor se había concedidoel
privilegio, en estecasoa la iglesiacatedral.Las catedralesgozaronporprivilegios realesde
un númeroconsiderablede excusados,tanto en sus mesascapitularescomo en las fábricas.

Tambiénsellamaba“excusado”al privilegio queteníala haciendareal deelegir entre
todas las casasdezmerasde unaparroquia,unaque contribuyeseal rey con los diezmosque
debíapagara la iglesia. Es claro que aquí tratamosno deéstasino de la primera acepción
de la palabra.

3.- Ingresosde prebendados

a) Vestuarios. En el siglo XVII pagaba la mesa capitular a la fábrica 1. 368
maravedisesporcadaentierrode un prebendado,y 3.740secobrabanal difunto, todo como
derechospor el usode las vestidurassagradasy demásgastosque el actollevabaconsigo.
Tambiéntenía sus ingresospor la celebracióndel aniversario,“y correporcuentadel señor
obreroajustarquien lo debey que se cobrey cargue”. Dehechovemosqueen los casosque
en esteaño se dieron, pagabanlos herederosen cadaaniversariopor gastosde cera2.736
maravedises.Igual cargoencontramosen los siglos siguientes.

b) Espolios.En generalse llamabaespolioal conjunto de bienesque por habersido
adquiridoscon rentaseclesiásticas,quedabanen propiedadde la iglesiaal morir ab intestato
el clérigoque las poseía.

c) Luminarias.Así llamabanal ingresoque hacíanlos prebendadosanualmentepara
el aceitede la lámparaque ardíaconstantementeen el altar de la capilla deNuestraSeñora
de Gracia.

4< Aniversariosy pitanzas

Ya se sabe,puesera también un gastode la mesae ingresode los beneficiados,que
muchaspersonasdejabanuna fundaciónparaque todos los añosse les celebrarauna misa,
y no sólo a los beneficiadosles correspondíacobrarpor la asistenciaa ella, sino quetambién
la fábricallevabasu tantoporel gastode ceraprincipalmente.Las cantidadesoscilabansegún
la cuantíade la fundación,entre272 y 1.360 maravedises.De treintaaniversariosfundados
en el siglo XVII. asciendena ochentay tres en el XVIII.

5< Heredades,dehesasy casas

Eran bastantesmenosque los quepertenecíana la mesacapitular.

6< Impetrasy sitios de capillas

Impetraseran unascantidadesque pagabana la fábrica de la iglesia aquellosque
obteníanpermisopara pedir limosnasen el obispado,en beneficio ordinariamentede algún



MARCO HISTORICO 57

monasterioo ermita. Así vemosqueen el año 1781 el obreromayor de la catedralrecibedel
arcedianode Arévalola cantidadde 1870 maravedisesquepagóel santerodeNuestraSeñora
del Pilar de Zaragoza,“por licencia que sacó del tribunal eclesiásticode estaciudad,para
pedir limosnaen todo el obispadosegúncostumbre”.Otro tantopagaronlos “apoderadosdel
Santo Hospital de Santiagode Galicia por las licenciasque también sacaronpara pedir
limosna en todo el obispadopara el santoque llaman de Cuesta”.

El ingresoque caebajo el título de sitios de capillas,era unacantidadque pagaban
algunasde las capillasqueexistíanen la catedralcon fundacióndecapellanía.Ordinariamente
era, al menos en gran parte, para el gasto de las lámparas que en ellas se mantenían
encendidas.

7< Prebendasoue gozala fábrica

Todos los años había alguna prebendao ración que se asignabaa la fábrica.
Posiblementesetratabade prebendao raciónqueporalgún motivo se hallabavacante,como
en el año 1677 que la fábrica cobró los frutos que correspondieronal canonicatode la
Inquisición de Toledo. Un total de 299.919maravedises.

8< Mediasanatas

Eranderechosquesepagabanalhacersecargodealgúnbeneficioeclesiástico,pensión
o empleo,y era la mitad de lo que producíaen un año.

9< InEresosen especie

También la fábrica teníasus ingresosen especie:trigo, cebada,centeno,algarrobas,
garbanzosy cominos.Procedíandel repartimientoque correspondíaa la prebendao ración
que aquelaño disfrutarala fábrica, de excusados,préstamosy otros arrendamientos.

II) GASTOS

1< Salarios

Eran los del pertiguero, sacristanesmayor y menor,guardade la iglesia, guardade
las llaves, archivero; y despuésotros máseventualescomo carpintero,cerrajero,etc.

2.- Vino, cera,aceite,lienzo

Todo estoerancomprasrealmentenecesariasquecasi todoslos añoshabíaquehacer.

Ya desdeel siglo XII, el cabildo catedralicioostentauna indudableimportancia e
influencia; poseeun sólido soporteeconómicopatrimonial,que irá creciendoa buenritmo.
Susposesionesseencontrabanmuy dispersaspor extensasregiones.

Paraconocerla extensióne importanciadel patrimonio del cabildo a principios del
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siglo XIV resultanimprescindibleslas obrasde Angel Barrios García.(La catedralde Avila
en la Edad Media: Estructura socio - jur(dica y económica,así comoEstructurasagrarias
y de poderen Castilla. El ejemplode Avila. (1.085 - 1.320)).

Este autor afirma que el cabildo abulenseera en la Edad Media un “bloque
hegemónico[...] El grupohumanoque se constituyecomojerarquíaeclesiásticae integrael
cabildo es una de las fraccionesmásrepresentativasdel bloquehegemónico,lo que quiere
decir que, conocida la forma de actuar de los capitulares, será posible atisbar el
comportamientode la minoría dirigenteen su conjunto.” ~

Con unoselevadosingresos,el cabildopudo dedicarpartede sus rentasal fomento
de actividadesreligiosas, culturales y de beneficencia. Será multiforme, en este último
aspecto,la actividad del cabildo.

“[...] desdesu organización,hastaque en el pasadosiglo sesubastensus bienes, irá
adquiriendoa lo largo de la Edad Media y en posteriorescenturiasbienesque harán del
cabildo catedralicioun, si no el más, importantepropietario de casasy haciendasde la
provincia.

.J en el siglo XIV el patrimoniocatedralicioformadopor donacionesy compras
era importante.Respectoa la formade adquirir las propiedades,distingueentrelos donantes
de heredades(tierras, viñas, prados) y los donantesde edificios. Los primeros eran
dignidadesdel cabildo catedralicioy los segundosdel medio y bajo clero. Variabande unos
a otros las motivaciones;los primeroslo hacíanpor su aniversarioo para su capellaníay los
segundospara la salvaciónde su alma.”

“De las donacionesposeían,en 1303, 584 edificios y de ellos 292 en la ciudady el
restofueradeella; 1.591 tierrasde cereal,479 viñas, 101 prados,33 huertos,erasy árboles
frutales.”

“Las compras,salvo algunasexcepcioneshechascon dinerodonado,eranefectuadas
por altasdignidadeseclesiásticas,en generala moroso judíos queposteriormente,las cedían
a la catedral.”

“En posterioressiglos se amplíala haciendapor nuevascompraso por donaciones.”
‘En la Moraña seubicabanlas principalesfincas de explotacióncerealista.”

“En un libro de Becerrodel siglo XVIII. se da una relaciónde las fincasque en la
tierra de Avila poseíael cabildoy quedebíanen gran partedatarde lejanosorígenescon un
total de 1.713, 80 obradas,128 aranzadasy 31, 5 cuartillas.”

“Ademásdel dominio directo, en (varios) lugaresteníantierrascensadaspor las que

1 Barrios García, A. <1983), Estructuras agrarias y de poder en
Castilla. El ejemplo de Avila. <1085 — 1320). Torno 1. Ediciones
Universidad de Salamanca. Salamanca, p.219.
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cobrabanlos correspondientescensos.”8

En gran manera,el mododeexplotaciónde las posesioneserael arrendamiento,tanto
de las tierrascomode las casas.

Comoesnatural,tanextensasposesionesproporcionabanal cabildoelevadosingresos
que eran, en gran parte, destinados a la promoción de obras artísticas, culturales y, como no,
benéficasy asistenciales.

Refiriéndonos,ahora,al siglo XV, mencionarsolo que en aquel siglo el cabildo de
lacatedralabulenseeramuy importantee influyente,no solodentrodel estamentoeclesiástico
sino también en toda la vida ciudadana.Y esto, a nivel institucional y en cuanto a sus
miembros. La vida religiosa era intensa.Con numerosasórdenesreligiosas, dedicadasa
múltiples actividades,se respirabaen Avila un profundoclima de espiritualidad. Y, como
lógica consecuencia,se iba manifestandoen la creaciónde muchoscentrosasistenciales,
hospitalarios,culturalesy de beneficencia.

Las propiedades,urbanasy rústicas, de estecabildo eran muy amplias y rentables.
Estepatrimoniosehabíaido formandodesdeel siglo XII. Tan extensodominio seencontraba
muy dispersopor todala región. Sehabíaido constituyendoa causadedonaciones,compras
y cambios.Especialmente,por el primer procedimiento.

La maneradeexplotartalesposesioneseramedianteal arrendamiento.Tantolas casas
como las tierras.Seextendía,en gran parte,por la zonanortede la diócesis.Habíadiversos
arcedianatos.Tres eran los más importantes:el de Avila, el de Arévalo y el de Olmedo. El
arcedianatode Avila comprendía308 pueblos.El de Arévalo, 98 aldeas.

La institucióncatedraliciateníaun amplio soporteeconómico.Tierras,viñas,prados,
casas.

Comoesnatural,tanextensasposesionesproporcionabanal cabildoelevadosingresos,
que eran,en gran parte,destinadosa la promociónde obrasartísticas,culturales,benéficas
y asistenciales.

Obrassocialesy de caridad hechaspor el cabildo

La documentaciónreferentea las obrassocialesy de caridad esinmensa.Indicamos,
tan sólo, algunosaspectos:

Lb - Ayuda a parroquiasy conventos:con mucha frecuencia.Especialmentea la
parroquiade Cebreros,sobrela que el cabildo ejercíaderechode patronatohastahacemuy

8 Gil crespo, A. (1985). “La desamortización eclesiástica en la
provincia de Avila”. Cuadernos Abulenses. NQ 5. Pag.41. Avila.

Barrios García, Angel. (1913), La catedral de Avila en la Edad
Media: estructura socio — jurídica y económica. Avila. Págs. 50 —

62.
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pocosaños. (Renuncióel cabildo a dicho patronatoel día 5 de Agostodel año 1926)

Ayudaba a construir o reparar otras iglesias de la diócesis. Muy frecuente su

colaboracióneconómicaen favor de los conventos.Recordamosunoscuantos:

a) El monasteriode las CarmelitasDescalzasde SanJosé,primerafundacióndeSanta
Teresa.El hechode conservaraún hoy día el patronatode la Capilla Mayor le obligabaa
prestarayudacori cantidadfija.

b) Casi otro tanto sucedíacon el conventode FranciscanosDescalzosde Cebreros.

e) Los varios conventosde Avila, el de las Agustinasde Arenasde San Pedro, las
religiosasde Santa Isabel de Arévalo, etc, acudíanfrecuentementeen demandade ayuda
económica.

20< Obraspías: muy numerosaslas fundaciones.Algunasde ellascon un carácter
muy marcadode asistenciasocial y caritativa. Por ejemplo: la fundaciónpara “doncellas
pobresparatomarestado”.

30< Ayudaa hospitalesy niñosdesamparados:El Cabildoabulensefunday sostiene,

al “Hospital de I)ios Padre”. Ayuda también a otros centrosasistenciales.Capítulo muy
importanteha sido la fundación y sostenimientode la crianza y alimento de los “niños
expósitos”.Sobreesteparticular hay ampliadocumentacióndesdeel año 1514.

Con frecuenciaaparecíanabandonadosalgunosniños, recién nacidos,en la catedral.
Y era el cabildo quien seencargaba,en mayor medida,de alimentary educara estosniños.
Todo ello, a cargode la Mesacapitular. Mensualmenteapareceasignadaciertacantidad.En
los siglos XVI y XVII la cantidadfija oscilaentreoncey quincemil maravedisesmensuales.
En el siglo XVII] hay másvariación, de unos mesesa otros. En algunosasciendea treinta
y cuatromil maravedises.

Indicamos,ahora,tresaños,correspondientesa diversossiglos, fijándonos,tan sólo,
en tres capítulosde asistenciasocial:

a) Año 1558: en limosnas fijas, 20.700 maravedises;a niños expósitos, 192.548
maravedises;otros subsidios,1.169.537maravedises.

b) Año 1659: en limosnas fijas, 10.348 maravedises;a niños expósitos, 199.741
maravedises;otros subsidios,1.366.988maravedises.

c) Año 1764: en limosnas fijas, 37.378 maravedises;a niños expósitos. 246.838
maravedises;otros subsidios,1.413.525maravedises.

4%- Ayuda económicaa necesidadeslocales y nacionales.Someramenteindicamos
algo: el cabildo abulenseprestaayuda económica ‘para los pobresde la milicia”. “para
remedio del paro obrero”, “para el repartimientodel pan”, “para el mantenimientodel
ejército”, “para rescatarcautivos”, “para socorrera los enfermosdel cólera”, etc.
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Atención del cabildo a obrasdocentes

El cabildo abulenseno sólo se preocupabade la “crianza y alimentode los niños
expósitos”. Tambiénencontramosnumerosasreferenciasa su interéspor la “educación”de
estosniños.

En las cuentasde la mesa capitular se hablade consignacionespara la creación y
sostenimientodel “Colegio de Infantes”.

Especialmención,en esteapanado,mereceel apoyodel cabildo abulenseal Colegio
Mayor de San Clementede los Españolesde la Universidadde Bolonia. Desdeel primer
momentode su fundación por el cardenal Gil de Albornoz mantuvo el colegio estrecha
relacióncon estecabildoabulense.La catedralconvocababecasparajuristas.Paraquefueran
a perfeccionarsus conocimientosen tan prestigiosauniversidaditaliana. Hay en el archivo
varias referencias.

D.- COMPOSICIÓN DEL CABILDO.

La catedral es, propiamente,“la iglesia del obispo”. Covarrubiasdice que la voz
“catedral” (sic): “vale la yglesiaen la qual residela silla archiepiscopalo obispal; y assíen
la coronade Aragón, especialmenteen Valencia,llaman la Seu a la yglesiamayory catredal,
que vale tanto como silla, porquesilla denotajuridición

Sánchez-Albornozdemostró la existencia, ya en la época astur-leonesa,de un
precedentede los cabildos.Duranteel siglo X y primerasdécadasdel XI, algunospresbíteros
y clérigosconvivían con los obispos y les auxiliabanen sus funciones.Este grupo se iría
ampliandocon el pasodel tiempo.

De los concilios compostelanosde 1060 y 1063 resultala comunidadde vida de los
miembrosde estosgrupos.Se les llama ya “canonici”. i2

El establecimientode esosgruposera bastantecomún, de hecho, cuando en una
diócesis no existía un cabildo, por lo reciente de su fundación, se suplía con el
establecimientode un grupo de canónigosde la reglade San Agustín. Tal es el caso, por
ejemplo, de Sigilenza.

En los primerostiemposde la existenciade los Cabildosconvivíanjuntos el Obispoy los
canónigos.La separaciónde ambos comienzaen los principios del siglo XII. Llevando
consigola separaciónde la MesaCapitulary la Episcopal,hastaentoncescomunes.

Covarrubias, S. (1611), Tesoro de la lengua castellana o
española, Edición de Martínez de Riquer, 1982. Barcelona. p.32O.

Grasotti, H. (1952), “La Iglesia y el Estado”, en Historia de
España. Ramón Menéndez Pidal, Tomo X**, Espasa Calpe, Madrid,
p. 193.

i2 Ibídem.
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En el siglo XII hay algunosintentosde organización;desdeRomase comenzarona
fijar el númerodepersonasque prestar,en distintoscargos, servicioen las catedrales.

El númerode miembrosde esta institución eclesiásticaera muy elevadoya desdeel
siglo XIII. Al tratar de los centros asistencialesabulensesaparecenmencionadosen la
documentación,en relación con éstos,distintos cargosdel Cabildo. No solo por esto, sino
por la idea que nos da de su volumen e importancia creemos pertinenteesbozar su
composición.

Por lo que respectaa Toledo, en el siglo XII, se fija en treinta el número de
canónigos.Deellos, veinticuatromayoresy seismenores,“quecabesuponercorresponderían
a los que mástardesedesignaroncon el nombrede “porcionarioso racioneros”. ~

El arzobispo Cerebruno, en 1173, fijó el número de capitularesen cuarenta,
distinguiendoentre“mansionarios”o residentes;participantesde todoslos frutos beneficiales,
y canónigos“no mansionarios”;supernumerarioso en expectativa,pero incluidos entrelos
miembroscapitulares.Una terceracategoríaerala del clerocatedralicio“qui panencanonice
habuerint”, que se pueden catalogar como los canónigos menoresdel estatuto de don
Raimundoo como los “porcionarios”del de 1195. “

En este mismo año, el arzobispo don Martin determinael número de cuarenta
“mansionarios”,veinte “no mansionarios”o en expectativa,y treintael de “porcionarios”.

Sobreel nombramientode los canónigos,en los primerostiempos era potestativo
exclusivamentedel obispo.El ordenamientode 1173 determinéquehabríade serde común
acuerdoentreel arzobispoy el cabildo de canónigos“mansionarios”.LS

Cuando nosacercamosal ámbito de nuestrotrabajo, en los cabildos solían existir
cuatrogrados:

- Dignidades
2< Canónigos
3< Porcionariosmayores
4< Porcionariosmenores.

Las DiEnidadesson
Deán
Chantre
Tesorero
Maestrescuela
Arcedianos.

Ii Ibídem.

Ibídem.

Ibídem.
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Canóni2os : su número era muy variable, ya que ello dependíade la situación
económicaen que se desenvolvíael cabildo.

Los Porcionarios Mayores y Menores también eran de número variable. En la
documentaciónaparecerántambién con los nombres, respectivamente,de Racionerosy
Medios Racioneros.Ambos, y másadelante,quedaronconvertidosen Beneficiados.(Aunque
el nombrede “Beneficiado” si no se especificaotra cosa,o sededucedel contexto,designa
a todos los prebendados,puesasíes usadoen todala legislaciónantigua”).

Estasería la constituciónestrictadel cabildo, pero ademásexistían Niños de Coro,
Servidoresde Coro, y varios sacristanesy otros servidores;las dignidadespodíantenerdos
clérigos como servidoresy uno los canónigos.En definitiva, el personal existenteen la
Catedralde Avila en el siglo XII seríala siguiente

Dignidades
canónigos
porcionariosmayores
porcionariosmenores
capellánmayor
niños de coro
servidoresde coro
sacristanesclérigos del tesorero
servidoresdel tesorero
servidoresclérigos de las dignidades
servidoresclérigos de los canónigos

7
13
7

12
1

12
20

2
2

12
13

en total : 101.

Veamoslas funcionesde los cargos:

DIGNIDADES

Dean

Ocupa el primer lugar dentro de las Dignidades.Ostentala jefatura del cabildo.
Recibió tambiénlos nombresde Prior, Prebosteo Prepósito.

En ausenciadel obispo y en las grandessolemnidadesera quien celebrabala misa.

Chantre

Su función estácentradaen el coro. (En algunossitios se le denominaCantor). Es
quiénaquílo dirige todo: ordenasu servicio, señalalos hebdomadariosparala misasolemne,
cuida de que se lleve al coro candelabros,libros, etc. También su función abarcatodo lo
concernientea las procesiones: su ordenacióny desarrollo. Así mismo, eracompetenteen
lo referentea que las personasmantuvieranunaadecuadapolicíapersonaly de indumentaria.

Tesorero
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Se encargabamásbien de supervisara los dossacristanesa su servicio. Estos tenían
como misión custodiar el tesoro, las llaves y las arcas que guardaban los vasos sagrados,
libros, ropas y demás aditamentospara uso de la iglesia.

De todo cuanto estaba bajo su custodia tenía que dar cuenta al obispo y a los
canónigos anualmente.

Tras el concordatode 1851 desapareciósu figura de las catedrales(excepto las
metropolitanas).

Maestrescuela

No le correspondíapropiamenteenseñar,“sino buscar un maestroque lo hiciera y
adoctrinaraen gramáticaa los clérigosdel coro y a otros de la ciudad o la diócesis’.

Arcedianos

Originariamenteteníafuncionesadministrativas: administraciónde los bienesde la
iglesia, supervisiónde obras de caridad. Otras, también, sobre la vigilancia del clero y
cumplimientode la disciplinaeclesiástica.En ocasiones,suplíaal obispoen sus ausenciasde
la diócesis.

“Desde finalesdel VII seva delineandosu figura comovicario del obispo, y se le
empieza a encomendar principalmente la visita de la diócesis”. “Desde los siglos IX al XII
empiezana dividirse las diócesisen variosarcedianatos.Ellos dejande ser [...] vicarios del
obispo, para constituirse como prelados que, aun dependiendo de él, actúancon jurisdicción
ordinaria en su territorio’.

En las primeras tiempos del cabildo abulense aparecen ya tres arcedianatos Avila,
Arévalo y Olmedo. Posteriormente aparecerían otros tres (de muy corta duración): Bonilla,
Oropesa y Madrigal.

CANONGIASDE OFICIO Y OPOSICIÓN

Otra vez Covarrubias nos informa sobre la voz “canónigo” : “Vale tanto como
regular, hombre eclesiástico, que tiene prebenda en Iglesia Catredal o Colegiata; Calongía.
la prebenda del canónigo, y en algunas partes donde son los canónigos reglares, se llama
calongía el claustro o calle cerrada y apartada, donde tienen su habitación, aunque ya en
muchas Iglesias se perdió el comer juntos en refitorio, y les dan sus raciones aparte y sus
vestuarios, y viven donde les está a cuento, y sólo ay obligación de acudir al coro, a las
horas, y al cabildo los días señalados para él. También llaman las tales prebendas
canonicatos, que es o mismo que calongías.”

Si, en el mismo autor miramos ‘prebenda” : “Este nombre de prebenda va anexo

16 Covarrubias, S. <1611’>, p.288
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siempreal canonicato,y sueletomarseuno por otro;y en rigor es la pitan~ao contribución
que se daa los talescanónigos,por la assitenciaa los oficios” 1?

Eran cuatro : Lectoral, Penitenciario,Magistraly Doctoral.

LECTORAL

“Tal vez el Lectoral es el más antiguo de los canónigos”.Tenía como obligación
explicar Sagrada Escritura durante una hora cada día. “A los opositores se les exige estar
graduados de doctor maestro o licenciado en teología.

PENITENCIARIO

Inocencio III (1198-1216)disponeque en todas las catedralesnombrenlos obispos

presbíteros que les ayuden a oír confesiones.
Este canónigo explicada materias morales todos los días(conalgunasexcepciones)

durante una hora, desde el 1 de octubre al 15 dejulio. Tambiénha de oír confesiones de ocho
a diez de la mañana.

“Han de ser graduados de maestros, doctores o licenciados en santa teología, o de
doctores o licenciados en cánones, por universidad de estos reinos de Castilla y león, o en
la de Bolonia”.

MAGISTRAL

Era, fundamentalmente , elpredicadordel cabildo. Tambiénhabríade asesoraren los

asuntos referentes al fuero interno, así como el Doctoral asesora en los del fuero, externo.

DOCTORAL

Su cometido es asesorar al cabildo en todos los pleitos y problemas jurídicos, e ir a
la corte, cancillerías y tribunalesque fueraenviado.

Habrán de ser graduados de Doctor o Licenciado en Cánoneso Leyes por una
universidad aprobada.

El anteriormente expuesto sería el “Clero principal catedralicio”, pero también se
cuenta con un PERSONALSUBALTERNODE LA CATEDRAL, en cuyo detalle no
entraremos, pero sí apuntaremos su composicion:

A) CAPELLANES
Capellánmayor
Capellanesde número

¡7
covarrubias, 5. <1611), p.7

9
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Capellanesde san Segundo
Capellanes extraordinarios con residenciaen coro

8) MUSICOS
Organista
Sochantre
Maestro de los Mozos de Coro
Cantores
Maestro de Capilla
Ministriles

C) OTROS CARGOS
Sacristán
Pertiguero
Campanero
Perrero‘~

Cerera
Mozos de Coro
Maestrosde ceremonias.

A principios del XVI el número pasaba, en total, de 140 miembros.
En los primeros años del XVII, sólo 110.

Cuando en 1807, el ayuntamientode la ciudad pide al deánque informe sobre el
número de individuos que componen el cabildo, “sin excepción alguna, desde sus primeras
dignidadeshastael último de sus sirvientes”. La respuestada la cifra de 114.

Por el concordatode t851 quedanen la catedralde Avila 16 capitulares(Cinco
Dignidades- puesdesapareceel Tesoreroy quedasólo un Arcediano -, los cuatrocanónigos
de oficio , cuatrocanónigosde oposición- uno de ellos con la especialidadde Archivero -

y tres canónigos de gracia). Desaparecen los racioneros y capellanes, que quedan reducidos
a 12 beneficiados, de los cuales algunos son de oficio: sochantre, maestro de capilla y primer
organista, tenor, maestro de ceremonias y sacristán mayor. El personal subalterno está
compuesto actualmente ‘~ recordemos que la obra se edita en 1966. por los salmistas,
sacristán menor, pertiguero, guarda de la catedral y campanero.

La voz “perrero” tiene una única acepción para Covarrubias:
“oficial en las yglesias catedrales que tiene cuidado de echar
fuera los perros”. Pertiguero “es un ministro seglar, venerable
en persona y aspecto en las iglesias catedrales y colegiales, el
cual assiste con ropas rogagantes de la festividad a los oficios
divinos, acompañando al diácono y subdiácono, quando va al
púlpito y otros muchos ministerios [. . . ). Este trae en la mano un
báculo guarnecido de plata, que al principio se devió de llamar
pértiga, y así se quedó con el nombre de pertiguero”.
(Covarrubias, opus cit., PP 865 y 866.)

19 López Arévalo, 3.R. <1966), Un cabildo catedral de la Vieja

Castilla. Avila. Su estructura jurídica, siglos XIi—XX, Madrid,
p.81.
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En mayo de 1982, el obispo don Felipe FernándezGarcía, de acuerdocon los
capitulares,tomóla decisióndenombrarcanónigosa cuantoseranbeneficiadosen activo, ya
que había las suficientes canongías vacantes.

E.- REUNIONESCAPITULARES. PATRONATOSY OFICIOS

“Cabildo”, en castellano,presupone“reunión”. Covarrubias,asignalo siguientea la
voz “cabildo “: “El ayuntamiento o congregación, assí de eccíesiásticos como de seglares.”

En el caso de los capitularesabulenseshay cabildos: ordinarios, extraordinarios,
espirituales, generales (Pascua de resurrección, Santos Inocentes y de San Cebrián) y cabildo
de capitulantes.

Hasta principios del XVI no hay un orden señalado para los días en que se reunía el
cabildo. A partir de entonces, quedaron fijados los miércoles y viernes de cada semana para
días de cabildo ordinario. Para la convocatoria durante estos días , bastaba el aviso “de
campana”. Fuera de estos días, de cabildo ordinario, era preciso que , para los
extraordinarios, fueran los canónigos avisados personalmente por el pertiguero.

Los cabildos eran dirigidos por el presidentede los mismos,usualmenteel deán,quien
proponía los asuntosa tratar y preguntabaa los demássobreellos.

Otro cabildo de periodicidadfija erael llamado cabildo espiritual. Se celebrabalos
primerosmiércolesde mes(los segundossi el primerocoincidíacon algunafiesta). En éstos
se trataba“sobre las cosasespiritualesde la dicha iglesia y servicio y obras de ella,
especialmentesobresi se dicenbien las horasy oficios divinos, y mirar las faltasque suele
haberen se decir y enmendarías”.20 • Allí se corregíanlas negligencias,sobre todo en lo
que afectabaal servicio de culto; se hablaba también de las obras y reparaciones del templo,
adquisiciónde ornamentosy vasossagrados,etc.

Al cabildo de canitulantes asistían sólo los canónigos. En él se trataba casi
monográficamente de la recepciónde bulas, nombramientos,tomasdeposesión,recibimiento
de obispo nuevo y juramentación(El ceremonialde la toma de posesióndel nuevo obispo
incluía el prestar “solemne juramento de guardar los usos y costumbresde la catedral” 21

Los cabildosReneralesteníanlugarel miércolesde PascuadeResurrección,el díade
los SantosInocentesy el día de San Cebrián.No entraremosen su consideración,salvo en
mencionarésteúltimo con algunaextensión.

En la direcciónde muchosde los centrosasistencialesabulensesestabaimbricadoel
cabildo. Algunoshabíansido fundadosporesteorganismoy ejercíael únicopatronato,como
el hospital de Dios Padre. En la asistenciaa Niños Expósitosel cabildo teníauna especial
atención.En otroscentroshospitalarios,el cabildo interveníacomoco-patrono.

López Arévalo, .3.?. (1966>, p. 242.20

21 Sobrino chomón, T. (1990>, p. 81.
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En las Actas capitularesdel ACA hay frecuentesreferenciasal nombramientoy
actividad del canónigo patrono de algunos de estos hospitales y obras pías. El nombramiento
solía realizarse durante una reunión no ordinaria. En ella se nombraba patronos y encargados
de los diferentes “oficios”.

Comocorporación , el cabildo debía personalizar los encargadosdedirigir o fiscalizar
tal multiplicidad de cometidos. Así, era en el llamado “Cabildo de San Cebrián” en que se
renovaban o se nombraban los Patronatos,Oficios y otroscargos.Dicho cabildosecelebraba
cada 14 de septiembre (salvo coincidencia en domingo, en que recaía en el primer día hábil)

La lista era muy larga; por ejemplo, en 1686 había 59 oficios y más de 30 Patronatos.
(Entre estos últimos, los de varios hospitales). Dichos cargos solían durar todo el año y a
veces dos.

Omitiremosel listado de “Oficios” (No sin mencionar,por
visitantesdeenfermos”)y reproduciremosel de “Patronatos”:

ejemplo, el ítem “Dos

Patrónde Niños Expósitos
Patrónde la ObraPía de San martín
Patrónde la ObraPía del veedorMartín López
Patrónde la ObraPía de los señoresCavero
Patrónde la Obra Pía de D. Alonso de Henao
Patrónde la Alhondiga
Patrónde la ObraPía de Pedrode sanJuan
Patrón de la Capilla de la Piedadque llaman de las Cuevas
Patrónde la Capilla y Capillasque llaman de Anaya
Patrónde la Capilla de NuestraSeñorade la Claustra
Dos Patronosde la Capilla de la Transfixión
Patrón de la Obra Pía del MaestroDaza, Doncellasy
Patrónde la Obra Pía del Sr. D. Diego de Bera
Patrónde la Capilla de San Segundo

Mozos de Coro

Patróndel Hospital de Dios Padre
Patrónde las Capillasde D. Agustín de menay D~ María
Patrón de la Obra Pía del Sr. D. Garcíade Guelmes
Patrónde la Obra Pía del GobernadorVicente Hernández
Patrónde la Capilla de la Animas que fundó el Sr. D. A. Garavito
Patrón de la Obra Pía de María de Morales
Patrón del Hospital de San Joaquín
Patrónde la Iglesiade San Segundode Abajo
Visitador de heredadesde dentro y fuera de la ciudad

de Herrera

Dos obreros
Síndico
Patrónde la ObraPía de Sr. D. Antonio de Arbulu
Dos diputadosde la Capilla de la Concepción
Patrónde la Capilla de SantaEscolástica
Patrónde la Obra Pía de los Bravos
Patrónde la Capilla del Cardenal
Otro patronatode dicha Capilla.
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1.5.- La Asistenciahospitalaria

.

1.5.1.- Mareo general

En esteapartadoapuntaremosunosmínimos datosque sirvan paraenmarcar,aunque
sucintamente,nuestrainvestigación.

Veamosprimeramentedosextensasdefinicionesdel concepto“Hospital”. La primera
obtenidade un texto publicadoen 1983. La segunda,de otro de 1611

“El comitédeexpertosde la OMS defineel Hospital como ‘La parteintegrantede una
organizaciónmédicay social cuya función es proporcionara la población una asistencia
médico-sanitariacompleta,tantopreventivacomocurativa,y cuyosserviciosexternosirradian
hastael ámbitofamiliar; el Hospitalestambiénun centrode formacióndepersonalmédico-
sanitarioy de investigaciónbiosocial’. Otro informe de expertos(N’> 495) dauna definición
más amplia : ‘Es una Institución donde permanecenlos enfermospara recibir atención
médicay de enfermería”’.

Paranosotros(Ley de Hospitalesde 21 dejulio de 1962),tendránla consideraciónde
Hospital, sea cual fuere su propia denominación,todo establecimientoque reúna dos
requisitos: 10 Tener como finalidad primordial la prestación en el mismo de asistencia
médica,quirúrgicao médico-quirúrgica.20 Poseerunascondicionesmínimasreglamentarias
de internamientode enfermos.

Por no reunir el primero de los requisitos no se consideranlegalmentehospitales
(aunque en ellos se practique también alguna asistenciamédica o quirúrgica), aquellos
establecimientoscuya finalidad primordial seaproporcionaralbergue,alimentación,vestido
o la satisfacciónde otras necesidadessociales, tales como Asilos, Hogaresde Ancianos,
Orfanatos o Centros destinadosa atenderniños huérfanos o abandonados,Colonias y
Guarderíasinfantiles, Albergues, Residencias, Casasde Beneficencia. Instituciones de
reeducacióny reforma, Balnearios,etc.”

La segundadefinición que contemplamoses la que da Sebastiánde Covarrubiasen
su “Tesoro de la LenguaCastellanao Española”.

Define “Espital” comoel “lugarpío dondese recibenlos peregrinospobres[...]. Con
propiedadsedize zenodochium”;continua: “ Ay diversoshospitales.El que tenemosdicho,
en el qual recibenlos peregrinospobresque passansu camino. Espital de niños huérfanos,
orphanotropium.Espital de enfermos,nosocomim.Espital general,dondesecurande todas

Piédrola Gil, G., Trincado Dopereiro, 1’.. Vos Saus, R. (1983)

Medicina Preventiva y Social. Higiene y Sanidad Ambiental, Tomo
1, Madrid, Pág. 205—206.
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enfermedades,heridas , llagas,calenturas,etc”. 2

En la voz “Hospital”, detalla :“ay muchasdiferenciasde hospitales: en algunos se
curanenfermos,en los que llaman generales,o que estándotadosde mucharenta,curan de
calenturas, deheridas,de mal francés,locos, niñosexpósitos.Otroscurande unasola suerte
de males. Tambiénay hospitalesde incurables;ay los de San Antón, San Lázaro, Santa
Lucía, San Roque. La Orden de Caballería de Señor Antiago tiene en muchas partes
hospitalesdondesecurande todasenfermedades,y ni más ni menoslos Comendadoresde
San Juan.Ay hospitalesdeperegrinos,particularmentepor la carreradel SeñorSantiago,en
los cualesdan a los talescama, lefia y agua,y en muchosde comer un día o más [...]“.

Sigue afirmando Covarrubias: “¡7...] en toda Españahay muy pocos lugares,por
pequeñosque sean, que no tenganun Hospital para los peregrinos[...]“. ( Este hecholo
refiere a los “godos”, a quienes“les fue encargadapor su rey Carlos la hospitalidad,con
tanto rigor que si se le provassea uno que por tres veces la huviessenegadoal peregrino
forastero, le quemassenla casa”. De donde, “todo esto se escusacon tener lugar público
dondelos recojan,aunqueseacon solas las limosnasde los naturalesdel pueblo”. Habría,
no obstante,otrosdosposibleslugaresdonderecogerselos “peregrinos”: “los quetienencon
que pasar se van a los mesones,y quedanlos hospedajesparticularespara los amigos o
personasgraveso religiosas,que no estáncon decenciaen los sobredichoslugares”.)

No tan extensay más sintéticaesla definición que daJuanLuis Vives (1492-1540).
Las dejó escritasen su libro De subventienepauperum,publicado en 1526. Expresandoel
concepto“hospital” en aquelsiglo XVI, dice:

Llamanhospitalesaquellascasasen quesealimentany cuidanlos enfermos,en que
se sustentaun cierto número de necesitados,se educanlos niños y niñas, se crían los
expósitos,seencierranlos locos, y pasansu vida los ciegos

Peroel espectrodel cometidoasistencialde los “hospitales” es muchomás amplio.
Paraalgunosde estos,su cometidoprincipal es algotan alejadodel aspectosanitario, y tan
cercanoal debeneficenciaen su másextensosentido,como lo es la redenciónde cautivos,
Así, por ejemploel Hospital de Santiagode los Caballerosde Toledo.

En otros casos,la denominación“hospital” esmásdifusa. A vecessimplementeesel
local donde alguna cofradía profesional tenía las reuniones propias de la profesión y
celebrabaoficios divinos: “por sercomo sontodoslos cofradescristianosviejosporparticular

2 Covarrubias, 5. <1611). p.557

Covarrubias, 5. <1611) p. 701.

vives, ¿EL. (1526), De subve.btione pauperuzn, citado por Demerson

G., (1964), p. 164

Melero Fernández, M. 1., (1974>, El Hospital de Santiago a fin
del siglo 1W, Anales toledanos, IX, Diputación Provincial de
Toledo, Toledo, Pag. 9.
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devoción le pusieronnombrede Hospitala la casade juntas”. 6

Tambiénhospitalesdependientesde gremiosen los quela únicaacciónsocia] caritativa
la realizabanpara con ellos mismos : Socorroen caso de enfermedad,auxilio a viudas,
costearfunerales,etc.

Muy frecuentees encontrarhospitalesdondese hacesimplemente“recogimiento” del
pobre. Se le proporcionatecho, ropa, cama o alimento. Generalmentepor un períodode
tiempocorto. Muchasvecessehacensólo algunasde las caridadescitadas.Otras,el Hospital
solamenteguisa la comidaqueel pobreo transeúntetraeconsigo.Otrasveces,sólo se da de
comeral pobrecuandoestáenfermo.

Hayhospitales,como el de San Benito, de Sevilla “que sueleatendera variasmujeres
pobresa las cualesno se les haceotra hospitalidadque enterrarlascuandomueren”. En

9

otros estaacciónse completa“socorriendosus ánimascon misas y sufragios

Así pues,si hay algunaasistenciaal menestorosopor antonomasiaes la hospitalaria.
El Hospital apareceasociadoa la caridad y al socorro de los pobres desdeel primer
momento.

Y, a la inversa, el más característico“pobre” era el pobreenfermo. Se consideraba
“indigencia extrema” la de los ingresadosen Hospitales.Al menos, en la mentalidadque se
reflejaen Las Partidasde Alfonso el Sabio. lO (“Las Partidasrecibieronfuerzalegal en 1348
porel OrdenamientodeAlcalá”, si bienfueron “redactadasinicialmenteentre1256y 1263”>.

Recordemos,ahora,algunosdatosde su evolución histórica.

6 carmona García, 5.1., (1979>, El sistema de hospitalidad pública

en la Sevilla del Antiguo Régimen, Diputación de Sevilla,

Sevilla, Pág. 40.

Ibídem. Pág. 39.

Ibídem. Pag. 48.

Ibídem. Pag. 45.

La partida VI, Título III, Ley XX <“Quando el testador dexa por
sus herederos todos los pobres de alguna ciUdad, entre quales
dellos deue ser partida la heredad”), dice:” “E dezimos que los
deuen suer, e dar, a aquéllos que fuessen fallados en aquellos
hospitales, de aquella CiUdad o villa que el testador mandó, e
señaladamente a aquéllos que, por algunas enfermedades en que
yacen, non pueden salir de los hospitales a pedir de que biuan,
así como contrechos o los coxos o los ciegos o los niños
desamparados que crían en ellos o los muy viejos o los que
ouiessen otras enfermedades; a tales por que non podiesser andar
nin salir de los hospitales, por que éstos lo han más menester
que los otros que pueden andar a pedir onde biuan. “Lopez,
Gregorio (1555>, Las Siete Partidas del Sabio Rey don Alfonso el
nono, nueuamente glosadas por el Licenciado Gregorio López,
Salamanca. Edición facsímil editada por el Boletín Oficial del
Estado, 1985, Madrid.
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Aunqueen tiempos precristianosya existían los templosde Esculapioen Greciay
Roma parael tratamientode enfermedades,la historia hospitalariaen el occidentecristiano
estáindisolublementeunidacon la aparicióndel cristianismo.Este supusouna nuevaóptica
en el trato al necesitado.

El sabermédicoantiguo sefue adaptandoa las nuevasconcepcionesreligiosas. Por
ejemplo, fueron surgiendo los Santos “sanadores”,como San Sebastián,San Roque y los
hermanosSan Cosmey San Damián. (Estos últimos, llegaríana serconsideradospatronos
de los médicos>.

Cuando,entrelos años1535 y 1547, Cornelio de Holanda,JuanRodríguezy Lucas
Giraldoesculpenel Coro de la catedralabulense;no obviaronestosdos Santos;San Cosme
y San damiánaparecenrepresentadosen cuatrobellos relieves de la sillería alta y baja.

En un primer abordajey refiriéndonosa la Edad Antigua, vemos la permanente
preocupaciónpor el ejercicio de la limosna en favor del necesitado.En los ambientes
cristianos empezabaa considerarsela pobreza no como un oprobio, sino como una
bienaventuranza.En compensación,la asistenciaa los necesitados,comounavirtud individual
y social. Cadaprimitiva comunidadcristianallevabaun registro especialo catálogode los
pobres.

Los fondosasistencialesse iban reuniendoal depositarlos fieles su limosnadurante
la misa.

Yaen los alboresde la EdadMedia, los conciliosy obisposrecalcanla obligatoriedad
de atenderal enfermo y al pobre. Sobrela basede que los bienesde la iglesia debíanser
consideradospatrimonio de los pobres, los obispos y los monasteriossustentabanuna
importantelabor benéfica.

Pareceserque e] primer Hospitalespañolque seconocees el xenodoquiofundadoel
año 580 por el obispo Mansonaen Mérida. De hecho, los primeroshospitalescristianos
seríanesencialmentexenodoquios.Es decir, albergueso refugios para pobres,lugaresde
cobijo y asistenciaparatranseúntes,muchosde los cualesestaríanenfermoso debilitados.

En la Españavisigoda, los conciliostoledanostuvierona los pobresy enfermoscomo
un principal objetivo de suspreocupaciones.Surgían,así primitivos hospitales;en las iglesias
se confeccionabaun registro de necesitados.Quedabanseñaladosdías especialespara el
repartode limosnas.Entre ellos, las Pascuasde Navidady de Resurrección.

En aquellosinicialesmomentos,la Iglesiase ocupabade la creaciónde los primeros
centroshospitalarios.Junto al monasterioy la catedral, se construíanla hospederíay el
Hospital,parapobres,enfermosy peregrinos.

También, cuando en la España medieval se van extendiendo los monasterios
benedictinos,apareceránjunto a ellos centrosde asistenciaal menesteroso.

En el ámbito monásticocabe distinguir dos entidades:el “infirmarium” o local
destinado,dentrodel monasterio,parala asistenciade los monjesincapacitadospara seguir
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la reglamonástica.No necesariamenteenfermos,sino en el sentidomásamplio, de “carentes
de fortalezafísica”. Y el máspropiamentellamado “hospital”, originadobajo el criterio de
dar cobijo a menesterosos,sean pobres o simplementeperegrinos. De hecho, en la
organizaciónmonásticairán claramentediferenciadoslos dosoficios: el “hospitalarium” y el

II
“infirmaríum

También,esen la alta EdadMediacuandomáspatenteesla vinculaciónde los hospitales
a las iglesias episcopales.Son los obisposy el clero catedralicioquienes,graciasa la ya
importanteacumulaciónde recursoseconómicos,toman decididamentela asistenciade pobres
y necesitados.

Recordartambién, ya en el siglo XIII, las órdenesmendicantes,especialmentelos
franciscanos.

En el tiempo, semultiplicaríany diversificaríanlas obrasde asistencia.Generalmente,
en su inicio, a la sombrade la Iglesia.

Surgieron,además,hospitalesmásespecializados.Así, por ejemplo, para atendera
los leprososo al llamado “fuego de San Antón”. Dos órdenesreligiosassepreocuparíande
estasdosenfermedades.La de San Lázaroy la de San Antonio Abad, respectivamente.

Con la intensificaciónde las peregrinacionesa Santiagode Compostela,a la vez que
seibanconstruyendocaminosy levantandopuentes,surgíannumerososhospitalesen lugares
estratégicosde las rutas compostelanas.

En este quehacerasistencial no hay que olvidar a las cuatro órdenes militares
españolas:Calatrava,Santiago,Montesay Alcántara.

También las cofradías y hermandades, la monarquía y la nobleza intervendrán en la
ereccióndeestasinstituciones.

Los hospitalesde la penínsulaexperimentanun augeprimerohaciael siglo XII. Los
encontramostanto erigidos por los reyes como por particulares; tanto adscritos a los
monasterioscluniacenseso cistercienses,como dependientesde las iglesiaso cofradías,tanto
ruralescomourbanos.

Otro significativo incrementoes el que sufrirán a finales de la época medieval,
vinculadoestavez de forma predominantea las incipientesburguesíasurbanas.

El Hospital Medieval tiene rasgos característicos : Se caracteriza por su
indiscriminación; se recibía a todos aquellosque acudían. Fueran viajeros o enfermos,
indigenteso pudientes,válidos o inválidos, cristianoso no. Lo único indispensablees que
fueran gentes( al menosen el momentoque lo requerían)necesitadas.

García Guerra, 0. <1983). El Hospital Real de Santiago (1499—
1804). Colección Galicia Histórica. Fundación Pedro Barrié de la
Haza, p. 30.

u
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Nota fundamentalesqueno son los enfermosla clientelapropiadel Hospital,sino los
“menesterosos”.Entendidoestetérminoen sentidoamplio: incluiremostanto los menesterosos
por antonomasia(los pobres)como los menesterososaccidentales(transeúntesenfermosy
otros).

Además, es habitual encontrar que sus motivaciones fundacionales atienden
frecuentementemása los peregrinosque a los pobres.Tambiénbajo la consideracióndeque
pobreserantanto éstoscomo los peregrinos,desamparados,viudas, huérfanosy transeúntes
de todo tipo. En todos ellos lo que predominaes la notacomúnde “la debilidad”. Dadoque
en la mentalidad medieval “enfermo, pobre y caminante” son términos, sustancialmente,
sinónimos.

( Respectode esteúltimo aspecto,con la restricción de que fuera un “caminante”
social o institucionalmentesancionado,con exclusión de los vagabundositinerantes,“sin
señorni oficio”. En uno de los hospitalesestudiados,el de SantaEscolástica,seprevieneen
sus constitucionescontralos “bordoneros” 12 Lo veremosal tratar de su régimen interno).

En la épocaalta medievalson los monasteriosjunto con los preladoslos quesostienen
la actividad fundadorade Hospitales.Perocoincidiendocon el desarrollourbano,coexisten
dos notas ; el florecimiento, casi la exhuberancia,de hospitalesurbanosy la titularidad de
la fundación casi siempreen manoslaicas. Bien sean colectivamente(gremios, cofradías,
municipios), bien individualmente(nobleza,burguesesciudadanos).

Este “frenesí” fundacionaltendrá,en el áreacastellana,su culminaciónen los siglos
XIV y XV.

Carmen López Alonso apunta las siguientes característicasgeneralesde estas
fundacionesde los últimos siglos medievales:i3

- gran número.
- concentraciónen áreaurbanaen detrimentode la rural.
- escasacapacidad.
- escasadotación.
- fundamentalmente“para pobres”.
- creciente intervencionismo “municipal” en su fundación y finalidad ( acción

municipal frentea pobresy a apestados-leprosos).
- inicio de especialización.Si no en aspectosterapéuticos,sí en la discriminaciónde

patologíaso tipo de personasatendidas.(Ya desaparecela indiscriminación).
- existenciadeconnotacionesmercantilistasquedan un nuevomatiz al inicial aspecto

12 Bordonero es “el que diseimulado con el ábito de peregrino y el

bordón anda vagando por el mundo por no trabajar. Estos son
perjudiciales a las repúblicas, y en muchas partes se examinan
con cuidado, porque suelen ser hombre y muger amancebados y dizen
ser casados f . . . 1 .“ (El bordón es un instrumento musical de
cuerda>. Covarrubias (1611), p.

229.

113 López Alonso, c. <1986). La pobreza en la España Medieval.
Madrid, pp. 408—421
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religioso o filantrópico. Se pretendeque los actos caritativos sirvan aseguraruna “buena
acogida” en el másallá.

- En línea con estecriterio mercantilista, unainicial conciencia“preventiva”. No sólo
hay que “tratar” lo que ya esun hecho,sino quese toma concienciade que esconveniente
sociajmenteprevenirel que se reiterensituacionesparejas.

- rechazoal vagabundo,con limitación, en todo caso,de su estanciaen la institución.
Esta autora acepta el enunciado de que la institución hospitalariasupone la

expresión más completa de la asistencia medieval a los necesitados. (Aunque su
funcionamientoreal no respondasiemprea los planteamientosteóricos).Sostieneque “ no
sepuedeafirmarde modocontundenteque los hospitaleseranhechosparalos pobres,cuando
se ha visto que éstosno eran siemprelos primerosbeneficiadospor los mismos”. 15 Entre
otros razones,aduceque

- se establecíauna criba a favor de los ricos
- no prima la caridad “gratuita” los interesesmateriales,seanparticulareso

degrupo, son en última instancialos motoresde las accion.

Considera,por esto, que la asistenciaseríaambigua,entremezclándose- más en el
períodoXIII al XV - la respuestaal mandatoevangélicoy una humanitariapreocupacióna
los necesitados,con un temor paraleloa ellos.

Tanto si se trata de enfermos( y más si lo son consideradoscontagiosos), como si
son simplemente“pobres-peregrinos”o “ambulantes”),el Hospitalesel recintomásadecuado
para “recluirlos”. 16

Cumpliría, así, el Hospital una función de control de los seresdesviadosde las
actividadesproductivas.( “que son necesariasparael mantenimientodel orden social.”)

No esóbicelo anteriorparaconsiderarlotambiéncomo un sistemaevidentedeayuda
a los acogidosen él.

Esta funciónde “ayuda” se contemplaen sus dos caras:tanto en sí misma , como en
el aspectode suponeruna movilidad de bienes(legados,mandastestamentarias,limosnas,
donaciones,etc) que, en definitiva, ha de suponerla posibilidad de considerarel Hospital
como un posible medio de beneficioparael que lo administra.

El Hospitalmedievalno estáexentode consideracionescomo “utilización “ del pobre
y/o enfermo” como un meroobjeto, o como un instrumentoeconómico,o como un medio
de control social. Ademásdela evidente“caridad” - aún teñidade “mercantilismoespiritual”-
existe ademásuna evidente aspectode campo en el que la caridad y la asistencia y
conocimientosmédicosavanzan.

Ibídem. pág. 471

Ibídem.

16 Ibídem. pág. 472.
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La épocadel renacimientosupusouna evolución.

Destacantres rasgos fundamentalesque singularizan la organizaciónhospitalaria
españoladesdelos últimos añosdel XVI y en la siguientecenturia. ( Perdurando,en su
inmensamayoría , los hospitalestípicamentemedievales).‘~

Tal vez el más ostensiblesea la nueva arquitecturahospitalaria.Seguramenteel
primeroque se construyede acuerdocon las nuevasnormasarquitectónicasseael Hospital
Realde Santiago.Su forma de cruz griegacon cuatropatioso claustros,seráreiteradamente
imitada por los restanteshospitalesrenacentistas.

No obstante,aún cuando comienzaa triunfar la nueva arquitecturarenacentista,
todavíaseconcluyela construccióndel Hospitalde la SantaCruz de Barcelona,típicamente
fiel a la estructuragótica medieval.

El segundorasgoesacusadodesarrollode los hospitales“especializados”.Tales, los
militares o los destinadosal tratamientodel “mal de bubas” o la apariciónde los primeros
“nosocomios”,Hospitalesde Inocentesy Orateso “Casa de Locos”.

Finalmente, la incipiente centralización que sufren no pocas instituciones con el deseo
explicito de cumplir máseficazmentesu función asistencial.W

Otrocambiosustancialocurreen el siglo XVIII. Es laépocadel DespotismoIlustrado.
Hay un propósito de mejora y renovación. Surgen hospitales netamenteespecializados
(hospitalesinfantiles en Londres - 1769- y Viena- 1787-). Estas corrientes renovadoras
tambiénafectaránen su momentoa los hospitalesespañoles.

Respectode la asistenciamédica, éstadependíaentonces,muy de cerca, del nivel
social del enfermo. Es también en estacenturiacuandola profesión médicase dignifica.
Permaneciendoel cuidadomédicodomiciliario privativo de las clasesaltas.

La situación de los hospitaleses duramentecriticada por los ilustrados : Torres
Villarroel, BlancoWhite, NicolásJosédeHerrera,DomínguezRosanis.Jovellanos,Cabarrús
(“Los hospitales- dirá Cabarrús- son focosnaturalesde infección donde las enfermedades
levessehacengraves,las gravesincurablesy las contagiosasse perpetúan,y las operaciones
quirúrgicasrara vez tienenéxito favorable”

Las quejas que se mencionanse reparten entre el deterioro económico ( balance

17 Sánchez—Granel, L. y Juan Rivera Palmeo, J., “Medicina y Sociedad

en la Espafla Renacentista”, en Historia Universal de la Medicina,
dirigida por 1’. Lain Entralgo, Salvat, Barcelona, 1976, Tomo IV,
pp. 186 — 188.

18 Ibídem. p. 186.

Rico—Abelló, 0. <1954), “Evolución histórica de la asistencia
hospitalaria en España”, en Revista de la Universidad de fladrid,
vol Iii, 19, Pp. 57—67, Madrid.
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negativoy excesivosgastosdepersonal- con la consiguientemermadecapacidadasistencial-
) y el deteriorode las condicionessanitarias( mala ubicación en el interior de la ciudad,
atmósferaviciada por mala ventilación, aglomeraciónde enfermos en salas únicas con
facilidad de contagios,etc).

Entre otras soluciones,sepropugnacon insistenciala concentraciónde hospitalesy
el establecimientode hospitalesgeneralesde control estatal.

Como muchas iniciativas ilustradas, estosproyectos encontraron la oposición de los
estamentosprivilegiados,en estecasode las oligarquiaslocales,eclesiásticasy nobiliarias,
renuentesa renunciar a posicionesde poder. Así, en muchasocasiones,estosproyectos
tendríanque esperara la llegadadel períodoliberal paraponerseen práctica.

Paraentender,porcontraste,lo que significael Hospitalde nuestrosdías,veamosun
breve esquemade su evolución. Reproduciremosel que hacen Piédrola Gil, Trincado
Dopereiroy Vos Saus.20

Primeraetapa: Hospital gratuito, caritativo y autónomo.

“Es el Hospitalhistórico, en dondela ideade la caridad esel motivo principal de su
existencia.Es un campo de actividadespara ejercitar el amoral prójimo y las obras de
misericordia. Se trata al enfermocon una asistenciapoco diferenciada.La contabilidades
sencilla, el déficit esobligado, el personalsanitariono percibe sueldo.

Segundaetapa:el Hospital - beneficencia.-

Es continuación del anterior. La caridad es sustituida por motivos altruistas y
humanos,que se ejercen hacia el pobre; la reforma protestanteva haciendo pasaresta
institucionesal poder civil. La enfermedady la miseria física se conciben como una
consecuenciade la pobrezay si seasistea los enfermosno esporel hechodeser enfermos,
sino por la razón de ser pobres. Muchas personaspudientes,al morir, destinanen sus
testamentoscantidadespara sostenerestasinstituciones.

Terceraetapa:el Hospital comoservicioasistencial.-

Las ideasde la Revoluciónfrancesaconsiderana la pobrezacomoalgo de lo que es
responsablela Sociedady porello surgeinevitablementee] derechoa la asistenciaporparte
del pobre. Se trata al enfermopobreporquetiene derechoa ello, y estoconducea montar
los serviciospúblicosparaatendera estaobligacióndel Estadoo susdelegaciones,provincias
o municipios.

Cuartaetapa:Hospital empresa.Hospital coordinado.-

Desde1930 en Europase va ensanchandola clientelahospitalaria,dandoentradaen
él a todaslas clasessociales;se incrementala hospitalización.En la asistenciamédicaocurre

20 Piédrola Gil, 0. et al. (1983), pp. 206—208.
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una verdaderarevolución tecnológica,con sus resultados:mayoreficacia en la asistencia,
encarecimientode la mismay trabajoen equipo.El Hospital dejade sergratuito. Los gastos
de hospitalizaciónson pagadospor el enfermo, sus representantes,los Organismosde
Previsión,Seguroso EntidadesdeSeguridadSocial. La administraciónestábien organizada.
El Hospitalseconsideracomounaempresa.Unaempresaun pocorara, “sui generis”,ya que
no producebeneficioseconómicostangibles, sin embargo,realmenteproduceun beneficio
económicoimportante,la promociónde la salud, y por otro lado, producediagnósticosy
tratamientos.Pero el Hospital se va haciendo tremendamentecaro, de tal forma que
actualmenteel costode los hospitalesel algunospaísessuponenmásdel 50 por 100 de los
gastossanitarios,con tendenciaa crecer. Ademásel Hospitaldejade ser un centroaislado,
pasa a formar parte de un sistema coordinado; hoy no es posible estudiar el Hospital
aisladamente,sino en el contextode los centrosasistencialesdel país,y con otros hospitales,
ambulatorios,cuidadosdomiciliarios; es los llamadoscuidadoscomprensivos,estoes,los que
se proporcionana un enfermo de acuerdo con sus necesidades,de forma apropiada,
continuaday dinámica. Si es preciso,el enfermopasade un centroa otro”. 21

********$*********** ****

1.5.2.-JURISDICCION ECLESIASTICA

Duranteel Antiguo Régimen,y másen sus momentosmás remotos, la asistenciaal
necesitado(típicamenteal enfermopobre) estáteñida, antesque porotras consideraciones,
porel espíritu religioso. Otrasconsideracionesde convenienciasocial tendríanmayorinflujo
en períodosmás avanzados.

En estesentido,las ideasy magisteriode la institución religiosa sobreel sentidodel
pobre, su significadoy su manerade abordarloson punto de referenciaobligado.

De estemodo, cuandoHernándezIglesias, se refiere a estetema, en su libro La
Beneficencia en España, no ha dudadoen afirmar que en España,“la beneficenciafue por
largossiglosservicioexclusivode la IglesiaCatólica.Estaha consideradosiemprecomocosa
propia el socorro de todas las necesidadeshumanas.Todas las enfermedadestuvieron
hospitalesespeciales.Todaslas clasessocialestuvieron sus particularesasilos”.

En el marco de la religiosidaden la Españadel XVI, donde “la vida cotidiana se
sumergíaen referenciascristianasde toda índole”, subrayaBartolomé Bennassar,que la
religiosidadespañolacasi no se concibió sin obras: “la asistenciaen favor de los pobres,de
los huérfanos,de los niños expósitos,de los enfermos,conoció un fuerte desarrolloen la
segundamitad del siglo XVI.” 22

La competenciade la iglesia en esteterrenono sólo se enmarcaen el terrenode lo

2! Ibídem. pp.206—208.

22 Bennassar, 8. <1985), “Los españoles y la Religión en el siglo
XVI”, Cuadernos de historia 16, N~ 110, Pag. 16.
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espiritual.Su campopropio de actuaciónseextiendea toda actividaden el campobenéfico,
asistencial y hospitalario. Su competenciano es solo de ámbito moral, sino también
estrictamentetemporal. Con competenciasen el terreno más puramenteadministrativo,
inspectory con plenaautoridaddirecta. 23

No puedeentenderseel Hospitaldel antiguorégimensin relacionarlocon su vertiente
religiosa. Tambiénsin considerarsu subordinacióna la autoridadreligiosa.

De hecho, ya hemosmencionadoque hay hospitalesfundadospor gremiosque, sin
teneractividad hospitalaria, toman estenombre. “por ser como son todos sus cofrades
cristianosviejos por particulardevociónle pusieron nombrede Hospital a la casade sus
juntas”. 24

Tambiénexistíaun “Voto de Hospitalidad”,que podíanprofesaralgunosservidores
religiososdel Hospital. 2S

El ambientereligiosoqueimpregnalavida hospitalariaseveacompañadoy sustentado
por unanetadependenciade la autoridadeclesiástica.

“La acción vigilante la Iglesiaseejercíapor encimade patronosy administradores.
La jurisdicción de éstase extendíanormalmentea los centros[.. .1 dirigidos por clérigos[...]
estandoexentoslos depatronazgoreal y los dependientesdecofradíasy hermandades,aunque
éstoshabíande recibir la visita del Ordinario (derechode visita episcopal),puesno hay que
olvidar que segúnel derechoromano los hospitalesen general quedabanbajo tutela y
dependenciade los obispos.26

Una gran preocupaciónde la autoridad eclesiásticafue prevenir la mala gestión
económica~dolosa o no. Tambiény particularmente,los abusosde los administradores.(
Vives, como másadelantetrataremos,harádurasalusiones).

“Por ello ya el concilio de Viena de 1311 dejóestablecidoquetodos los bienesde las
fundacionesbenéficasse empleasenen su primitivo objeto, que en vez de conceder su
administracióna título de beneficio se encomendaraa sujetosde probidad y experiencia,
quienes,ademásde jurar la buenagestiónde su oficio, la tomarancon inventarioy sujeción
decuentaanualal obispoo a quien por derechocompitiere,quedandoúnicamenteexentosde
esta medida los hospitales regidos por institutos religiosos; y dispuso que si los

Carmona García, 1.1. (1979>, Pag. 67 — 69

24 Ibídem. Pág. 40.

25 El 13 de mayo de 1722, la congregación de Hermanos Mínimos del

Hospital General de Madrid solicitan que los cuatro votos simples
que en ella se hacen, pasen al grado superior de “votos solemnes,
por medio de una perfecta y publica profesión”. Dichos votos eran
los de obediencia, pobreza, castidad y “hospitalidad”. AGS:
Gracia y Justicia, Leg. 1012 (Sin Foliar).

26 Carmona García, 3.1. (1919>, p. 66.



LA ASISTENCIA HOSPITALARIA 81

administradoresde un Hospital, clérigoso legos, se portabancon desidiaen el desempeño
de su cargo,procedierancontraellos los obisposreformandoy restaurandoel Hospital por
autoridadpropia, si no fueraexento, y si lo fuese,por delegaciónpontificia”. 27

En el concilio de Trento(1545 - 1564)se incidió en estaaccióntutelarencargandoa
los prelados

“del cuidadode que todos los hospitales,aun los exentosy cualquieraque fuera su
nombre,seangobernadoscon exactitudy fidelidad, procediendoen la formaprevenidapor
el concilio de Viena ; que como delegadosde la Santa Sedesean ejecutoresde todas las
disposicionespiadosasentrevivos o porcausade muerte, visiten los hospitales,colegiosy
cofradías de legos no sujetos a] protectorado inmediato de los reyes, inspeccionen todos los
institutosbenéficos,aún los exentos,y cuiden de que llenen su objeto”. 28

También los Reyes Católicos determinaron una actividad reguladora, sobre todo para
los establecimientosbajo su real patronazgo.También Carlos V legisló sobre el tema, y
“respectode los demáshospitalesqueno fuerande patronatoreal, mandódar suscartasa los
preladosy a sus provisores,encargándolesque con las justiciasde los lugareslos vieran y
visitaren dandocuentaal consejo”. 29

Cuandollegue el momentode analizarlos argumentosesgrimidospor el estamento
eclesiástico,con ocasióndel contenciosode la reuniónhospitalaria,tendremosocasiónde ver
cómo son utilizadostanto los sagradoscánones,como la legislaciónimperial.

De cualquier modo, el carácterreligioso de los hospitalesy su dependenciade la
autoridad episcopal,estabaya de más antiguo contempladopor la legislación civil. Nos
referimosa las Partidasdel rey Alfonso el Sabio. ~

La Partida 1, Título V, Ley XL explicita que los preladossonla partedel estamento
clerical de quien sedebela actitud másvolcadahacia los débiles: “Que los preladosdeben
serhospedadores1<.] de los pobres,caasí lo establecióla santaiglesia,quefuesensus casas
como Hospitalespara recibirlos en éllas e darles a comer” siguiendoel ejemplo que ya
marcaronlos apóstoles,que “las cosasqueles dabancomunalmienteá todoso á cadauno por
sí, ajuntábanlasen uno, et tomabane lo que era menesterparavestir et parasu gobierno,et
todo lo que les sobrabadábanloa los pobres”.

Otrasdos mencionesson de referencia

La Partida1, Título XII, Ley 1 : “Quales logaresson llamadosreligiosos,e por cuyo

27 Ibídem, p.68.

Ibídem, p. 69.

29 Ibídem, p.72.

30 López, Gregorio <1555), La referencia de Partida, Título y Ley se
menciona en el texto
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mandatodeuenser fechos”:

“Casasde religión son dichas las hermitas,e los monesteriosde las ordenes,
e los ospitales,e las alueguenas: e todos los otros logaresque señaladamentefazen
los omesa seruiciode Dios, en qualquiernomeque ayan [...]“.

La partida1, Titulo XII, Ley II: “A quien deuenobedescerlos logaresreligiosos,e
en que cosas

“Obedescerdeuen los monesterios,e los otros logares religuiosos, a los
Obisposen cuyosobispadosfueren [...J”.

RELACIONES “AD LIMINA

”

Hemos hablado de los fundamentosjurídicos de la autoridad episcopal en las
instituciones hospitalarias. Veremos ahora documentadoel ejercicio de esa función.
Trataremosde las llamadasRelaciones“ad limina” y de la “Visita pastoral”.

La llamadaVisita “ad limina Apostolurum”era de cumplimientoobligatoriodesdeel
Concilio de Trento(y hastala actualidad).En ella, entreotrascosas,el obispo entregabauna
detalladarelaciónacercadel estadode la diócesisqueregentaba;la llamada“relatio ad limina
Apostolorum”. La visita debíaserhecha,normativamente,cadacuatroaños. “El Código de
Derechocanónico de 1917 fijó en cinco añosel plazo de estasvisitas, plazo que se ha
recogidoen el nuevoCódigo de 1983”.

Era una de las principalesobligacionesdel obispo, la de visitar pastoralmentela
diócesis. (Visita que quedaría reflejadaen las relaciones“ad limina”). (Las principales
obligacionesdel prelado,según el Concilio de Trento eran : beneficencia,sínodo, visita
pastoraly confirmación. 32

Eranobjetode visita pastora]los lugares(iglesias,ermitas,cementerios,etc), las cosas
(vasos sagrados,altares, reliquias, imágenes, etc), las instituciones (legados piadosos,
escuelas,hospitales,seminarios),las funcionessagradas(curapastoral,administraciónde los
sacramentos,conservaciónde bieneseclesiásticos)y laspersonas(clérigos,monjas,cofradías,
pueblo).

La visita erasufragadapor los visitados.Durantela misma, se les imponíaun tributo
especial,las “procuraciones”,de origen medieval.Estabadestinadoa sufragarlos gastosde
viaje del obispo, acompañantesy servidores.

Muy frecuentemente,paralos asuntosmásburocráticos(revisarcuentasde cofradías,
libros parroquiales,fundaciones,etc) el obispo nombrabavisitadores, reservándosepara sí
los asuntosde índole máspastoral.

Sobrino Chomón, T. <1983>, pp. 6-7.
SI

32 Ibídem, p. 131-
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El gran interésquetienen estasrelacionesse basaen el hechode que era información
estrictamenteconfidencial. Era reflejo de la más íntimaopinión del obispo.

A tal “relatio”, respondía la Congregacióndel Concilio con una “minuta de
respuesta”.

Los hospitales,en cuantoobraspíasy ademásexplícitamente,formabanpartede las
competenciasdel obispoen su visita. Era obligadasu supervisión.No obstanteserun aspecto
más en lo relativo al quehacerdel gobiernode un obispado,y por tanto no se entraen
muchosdetalles,no carecede interésver las variacionesque, desdela óptica del obispo, se
sucederán,comoveremos,en el contextohospitalario.

Así, por ejemplo,en la relacióndel obispoD. PedroFernándezTemiño, en 1590, se
lee : “Hay muchoshospitalesen la ciudady diócesis,en los que se ejercita la hospitalidad
segúnsus normas; sus administradoresrinden cuentasde la administraciónal obispo, y lo
mismo los que ejecutanlas mandaspías, segúnlos decretosdel Concilio Tridentino, sesión
22, capítulos8 y 9 .“

Los conflictos de competencias con la autoridad civil no serán escasos.
Mencionaremosuno. Sobreel HospitalGeneralde Pamplona,un temade discordia,que llega
incluso al pleito, en 1769, entreel ayuntamientoy el obispado,essobresi en sus visitas al
Hospital, los obispospodíanaccederno solo a los libros de registros sacramentalesde la
iglesia del Hospital, sino también a los libros y cuentas del gobierno del Hospital. ~

En el casoabulense,el ejerciciode la autoridadepiscopalllegaráinclusoa obviar las
atribucionesde los patronosde algún Hospital.Esteesel caso del Hospital de San Joaquín.
Estácerradoen septiembredel año 1699. El patronocapitularexponeal cabildo catedralicio
el especialinterésdel obispoFrayDiego-VenturaFernándezdeángulo,porabrir el Hospital.
Dice el acta capitulardel viernes,día 18 de septiembrede 1699:

“El señormaestrescueladixo la muchaneQesidadque havíade que se reparase
la casadel ospitalde Conbalecientes,cortos medioscon quesealía y la ynstanciaque
por el señorobispo se haqíaparaque se abriesedicho ospital, de quedavaquentaal
cavildo para que determinaselo que fueseservido”. ~

Cinco días más tarde,el obispo ha determinadopor su cuentaabrir el Hospital. El
ingreso de pacientesse hacesin el concursode los patronos.Dice asíel actacapitulardel
miércoles,23 de septiembrede 1699:

“Aviendo oydo al señormaestrescuelala noticia que dio de haverseabiertoel

Ibídem, p. 38 y 39.

Ramos Martínez, 5. <1989>, La Salud Pública y el Hospital General
de la Ciudad de Pamplona en el Antiguo Régimen.(I700 a 1815),
Pamplona, p. 225.

35 ACA. Actas capitulares. Tomo 9’?, Fol. 55, Viernes, 18 de
Septiembre de 1699.
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ospital de Conbalecientesde orden del señorobispo y que en él sólo seadmitan los
enfermosque su excelenciaynviaba, sin permitir que los señorespatronosde él
entrasenninguno~ ~

Como vemos,el obispo tiene la capacidadno solo de forzar la aperturadel Hospital,
sino de limitar e impedir el ejercicio de funcionespropiasde los patronos.

Finalizaremosesteapartadorecalcandola esencialconsideracióndel Hospitalmedieval
y del Antiguo Régimencomocentrode inspiración, fines y prácticareligiosa. Y, como tal,
sujetoa la intervenciónde la autoridadeclesiásticaordinaria.

Todavíaestaconnotaciónreligiosadel Hospital la encontraremosvigente,en aspectos
incluso triviales, el crepúsculodel Antiguo Régimen.Sirva de ejemploel siguienteacuerdo
de la “Juntade Hospitales”que gobiernael ya HospitalGeneralde Avila. Leemosen la junta
de 7 de septiembre de 1819:

“1-labiéndosehecho, por el excelentísimoseñor obispo presidentey otros
señoresindividuos, barias observacionespara el mejor gobierno y dirección del
Hospital, acordó que todos los días al tiempo de hacerse las camas a los enfermos, se
toque la campanaa fin de que concurranno solo los dependientes,sino las demás
personasque tengandevocióny quieranusar de esteactode caridad[. . .J” “

Vemosque se invita a personasajenasala institucióna participarde sus actosa título
decaridad.Nótesetambiénel usodela campanacomoreloj y llamada;ordenacióndeltiempo
y de la actividadtípico del Antiguo Régimen.

Ha escrito don Delfín García Guerra:

“[...] los hospitalesespañolesdel Antiguo Régimenvan aconservar,en mayor
o menor medida, los planteamientoreligiosos del Hospital medieval. Li...] es un
Hospital “tradicional” que mira másal pasadoque al futuro.

1.5.3.-REIJNION HOSPITALARIA

El complejo fenómeno de la reunión hospitalaria hay que entenderlo,
fundamentalmente,dentrodel fenómenode la “especialización’.En último término, no sería
sino una de sus manifestaciones.Aunque,tal vez los criterios médico-terapeúticosno fueran
los más importantes.

En efecto, en el caso abulense nos parece, en una lectura primaria de la

36 ACA, Actas Capitulares. Tomo 97, Fol. 55 y., Miércoles, 23 de

septiembre de 1699.

AHPA. Beneficencia. Caja 84, Leg. 42, N~ 5, Junta de Y de
septiembre de 1819.

38 García Guerra, 0. <1983), p. 1’?.
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documentación,queno son consideracionesterapeúticaslas quedesencadenanla reunión. Es,
más bien, un clima de opinión ante el fenómenosocial del pauperismoy la evidencia
cotidiana de sus lacras. Dicho de otro modo, el “cuerpo sanitario” ( cirujanos-médicos-
barberos)no aparecennuncaen la documentación,no ya comoactores,sino tampococomo
“consultores” de ningunainiciativa vinculadaa la concentraciónde los hospitalesabulenses.

Ademásde criterios sociales,son importanteslos económicos.Una tendenciaa la
optimizaciónde los recursosy su empleo. Incluyendolos salariosy demáscontrapartidasque
recibía el personalal serviciodel Hospital.

Otra causa de la reducción hospitalariaes la modificación de los paradigmas
asistenciales.Tiendea desaparecerel carácterindiscriminadode la asistencia.Tambiénse
modifica la actitud anteel pobre. Va disminuyendola importanciade la iniciativa particular
y toma entidadla iniciativa pública. También, independientementede la fundación,hay un
progresivointervencionismoestatalen la gestiónde los centrosasistenciales.

Antes de entrar en el tema concreto del caso abulense, haremos una somera
recapitulación de los otros casos de reunión hospitalaria.

Los cambiosdel paradigmaasistencialvan evolucionandocon la sociedad.En los
últimos tiempos medievalessurgeun deseode eficacia. Estapasará,en muchasocasiones,
por la concentraciónde los pequeñoshospitalesque proliferan en la ciudadbajomedieval.

Este movimiento de concentraciónserá más ostensible en las zonas de mayor
desarrollocomercial y urbano. ~

En la penínsulaibérica, el caso mas tempranode reunión hospitalariaes el de
Barcelona.Varios hospitalesse reúnenen el HospitalGeneralde la SantaCreu,en 1401. Si
bien alguno de aquéllosno concluirán su fusión con el de la SantaCreu hasta fechastan
separadascomoesel año 1840

“Sépase por esta pública escritura como el Excelentísimo
Ayuntamiento Constitucional de esta Ciudad y la Ilustre
Administración del Hospital General de Santa Cruz, de la
misma, en vista de la proposiciónfirmada por quinceseñores
concejalesLi...] pidiendo que el Hospital llamado de Pedro
Desvilar Li...] se una e incorpore a aquel establecimientode
beneficenciaLi...] fundándoloen laextrañezaque se observade
queexistiendoun HospitalGeneral,compuestode los quehabía
dispersos[...] permanezcaseparado[...] han inclinadoel ánimo
de ambasCorporacionesa resolver la expresadaunión [...]“.

40

López Alonso, C.(1986), p. 455.

40 Roca, 3.14. (1920>, Ordinacions del Hospital de la Santa Creu de

Barcelona (Anny NCCCCXVII). Publicación de la Associació General
de Metges de Llengua catalana. Barcelona, p. 79).(El Hospital de
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En el siglo XV seconstatanotros intentossimilares en Lérida 41: Seis hospitalesson
reunidosen uno generalporel obispo GarcíaAznares;en 1450 obtienedeRomala Bula que
lo autoriza) o en Zaragoza(creacióndel Hospital Generalde NuestraSeñorade la Gracia).

Peroes en el XVI, y en el marco de la política unificadorade los ReyesCatólicos,
cuandosegerieralizaen Españael movimiento de erecciónde grandescentroshospitalarios
y la frecuenteconcentraciónen ellos de otros menores.

El Hospital Real de Santiagoes emblemáticoen estesentido.42 De 1507 datala Bula
de Julio II disponiendola anexión de los Hospitalesde la ciudad. Aunquedicha anexión
quedará,entonces,en sersólo un proyecto.

El modelo unificador cruciforme, renacentista,se repetirá en la erección de los
Hospitalesgeneralesde Valencia (comenzadoen 1495), Toledo ( comenzadoen 1504) o
Granada(1511). ‘~

En el caso abulense,cuandollegue su momento,no seerigede nuevaplantael que
seráHospital General.Se designaráuno de los anteriorespara tal efecto. Como trataremos
en el capítulode la estructurafísica de los hospitales,su plantaoriginal erala de un convento
de carmelitas.

En 1566, FelipeII “tuvo el propósitode regular los Hospitalesde Madrid, reuniendo
en una sola organizaciónlas viejas institucionesde San Lázaro, de origen musulmán, el
Hospital de San Juande Dios (1552)y el Hospital de la Paz, de contagiosose incurables”.
44

En el casoabulense(1768-1793),Madrid se toma como referenciapara algunos
aspectosde la reunión.Así lo ordenael Consejode Castilla en su orden de 12 de febrerode
1776. El decreto ordena la constituciónde una Junta de Hospitales, constituidaa partes
igualespor laicosy religiosos,bajo la presidenciadel corregidor,en las mismascondiciones
que la de los HospitalesdeMadrid. Haremosunabreve digresiónparaconocerel estadode
éstosen la segundamitad del siglo XVI.

En el Archivo Genera] de Sirnancasexistealguna documentacióna esterespecto. En

Pedro Desvílar fue fundado por éste el 20 de abril de 1308).(p.
15>

Carmona García, 3.1. (197), p. 177

42 López Alonso, C. (1986), pp.456 y 458.

Ibídem. p. 459.

Sánchez Grangel, L. y Rivera Palmero, 3. (1976> “Medicina y
sociedad en la España Renacentista”, en Historia Universal de la
medicina, dirigida por P. Lain Entralgo, Barcelona, Salvat, Tomo
IV, p. 187.
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concreto,una “Razón de lo que constaen hordena la reuniónde Hospitalesde Madrid”. ~
Dice así:

“En el año de 1566, San Pío Quinto, a pedimiento del rey don Phelipe
Segundodio comisión a los obispos de Segovia, Cuencay Plasenciapara que, en
todaslas ciudadesy villas de España,se suprimiesenel muchonúmerode hospitales
que havía, reduciendolos de cadaciudad a uno o dos, y aplicandoa éstoslas rentas
y vienesde los que se suprimiesen,con la obligaciónde cumplirseen ellos las cargas
con que seles dexó la hazienday rentas.

Y, porque no podíandichospreladosexecutarsu comisión en todaspartes,en el
año siguientese expedióotra Bula cometiendoeste encargopara que cadaprelado
cumpliesecon él en su obispado.

La causacon que estosepidió y mandófue porquelas rentasde dichoshospitales
seconsumían,en la mayorparte,por los administradoresy oficialesde tanto número
de ospitales,quedandomuy poco para emplearloen el fin de la fundazión.

En el año de 1581 mandó el rey, en Provisión del Consejo, se executaselo
referidoen Madrid.

En virtud de dichasBulas, el CardenalArzobispode Toledo,dio la Comisiónal
doctorHeroni, vicario de Madrid, paraqueen estavilla seexecutaselo mandadopor
el Papay por el rey y, hechaslas dilixencias,se informó al Consejolo siguiente.

‘Mui PoderosoSeñor: Habiéndosejuntadoporordende vuestra don Alonso
de Cárdenas,correxidorde Madrid y doctorHeroni, vicario de estavilla y ( siguen
otros regidoresde la villa) Li...]~ hallamosy nos parecelo siguiente.

Primeramente,en estavilla ay quince Casasde Hospital en que se recogen
pobresy hacen la hospitalidad,que son

El Hospital de la Corte
De los Ytalianos
SantaCathalinade los Donados
El de la Latina
De La Merced, que por otro nombredizen el Campodel Rey
El de San Ginés
El de La Pasión
De la Paz
De Antón Martín
De San Lázaro
De los Combalezientes
De los Niños Expósitos

AGS. Gracia y 3usticia, Leg. 1012 <Sin Foliar>.
45



LA ASISTENCIA HOSPITALARIA 88

De las Niñas Huérfanas
El NueboRecogimientode Mugeres
Hospital General.

De los qualesquinzehospitales,pareceque los quatrode ellos no son de los que
convieneni sedebenreducir, que son el Hospital de la Corte, porqueandaconélla
siemprey, dondequieraque fuere, ha de hir con sus camasy ropa y los másbienes
quetubiere; el de los Ytalianos,por la misma razón,porquelos que le han fundado
y sustentanson ellos mismos, que todos siguen la corte y dan entresí lo que es
necesario, sin traer demanda, y sólamente recogen a los de su nación y criados.

El de SantaCathalinade los Donados,porquesu instituciónes máscollegio que
Hospital, adonde conforme su institución, se recogen cierto número de viejos que
traen ávito y mediasbecas, y de la rentaque le dejó su fundador, se sustentan
comiendoen refectorio[.jJ.

El Hospital de la Latina, por estar incorporadocon el monasterio de la
Conzepciónfranciscay por seraquelmonasterioy Hospital fundaciónde Francisco
Ramírez, Secretariode los señoresReyes Católicos y de Beatriz Galindo, que
llamaban La Latina, y cumplirse la hospitalidad que el fundador mandó, y tener renta
bastantepara ello, y no para más, ni sitio ni comodidad para poder reducir a él
buenamenteotros hospitales.

Los onzeHospitalesrestantespareceque se debíany podríanreduziry que seria
combenientecosaquela reduziónsehizieseauno solo quesellameHospitalGeneral.
[..•1’.

Lo cual aprobóel dicho cardenalarzobispode Toledo, quelo heradon Gasparde
Quiroga. Y, a continuación,se halla un auto del Consejode el tenorsiguiente.

‘Que sehagala reduziónde los hospitalesde estavilla de Madrid conformeal
parezercontenidoen estospapeles;supresióny estinzióndeellos hechapor el señor
cardenalde Toledo, al cual se remiteestenegociopara que lo execute,y que sedé
provisión paraqueel correxidordeestavilla de Madrid asistaa dichaexecuciónpara
dar al dicho señorcardenal,y a la personaa quien por él fuesecometido,el favor y
ayudaque fuere menesteren la forma que se dio parala reduzionde los de Sevilla.
En Madrid 13 de enerode 1583’.”

Por cierto, y comocolofón, en el mismo documento,y escrito en fechaque no se
precisa,pero que es algo posteriora la de 1742, se lee:

“En el año de 1712, en que ya se habíabuelto a extablecerla división de otras
varias casascon los mismosinvconbenientesque motivaron la unión Li.•.]”•

Así pues,la reduccióny la especializaciónhospitalariason en gran medida, intentos
de racionalizaciónde la asistenciaprestadaen los hospitales.Estedeseode racionalización
habríaque enmarcarloen un fenómenode cambiode mentalidadfrentea la pobrezay de
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paradigmahospitalario.46 Ademásde otros cambiossociales,económicosy políticos.

En resumen, habrá una progresiva transformación desde la caridad hacia la
“asistencia”. ~‘ Por otra parte, es claro que la concentracióncontará con el apoyo de la
realezay de las autoridadeslocales.

Tambiénen el XVI se inicia la larga“deliberaciónen la causade los pobres”, quese
renovaráen la épocailustrada.Épocaéstaen la quese consolidanlos intentosde reducción.

No deja de ser significativo que, en los años que nos ocupan, tenganactualidad
algunosargumentosque Vives aducíaen su Desubventionepauperum.

Sobrela desviaciónde la caridad,diceVives: “Por lo mismo,si no sehalla remedio
eficazparaesteriesgoy el quese sigue, no se comprenen adelantefincaspara los pobres,
porquecon estepretexto,cuandono se lo gastanlos administradoresdel Hospital, detienen
el dinero ya parajuntar lo necesariopara un buen rédito, ya hastaque haya ocasiónde
comprar, y entre tanto, el pobre se pudre de miseria y perece de hambre [...]. Los sacerdotes
en ningún tiempo hagansuyo el dinero de los pobrescon pretexto de piedady de celebrar
misas [.1”.

Sobrelos malosadministradores: “Ni recojan todo cuantosepuedaLi...] no sea que
seacostumbrena manejarmuchodineroy les suceda[...] quehabíamuchosqueen las rentas
de los hospitaleshabíanaumentadosin medidasus casas,manteniéndoseellos y los suyosen
lugar de los pobres,poblandosus casasde muchafamilia y despoblandode pobresa los
hospitales: todo estopor la oportunidadde un dinero tan numerosoy pronto que hallan en
Su mano.”

Argumentosde los administradores: “Los que manejabanlos caudalesde los pobres
llevarán mal quese les prive deesteempleo ; las palabrasgrandesy ruidosasquesebuscan
[...] suelen ser estasy otras semejantes: ‘que no se han de tocar las cosasque se hallan
confirmadascon la aprobaciónde tantosaños;que espeligrosoinnovarlas costumbres,que
no se han de mudar los estatutosde los fundadores,pues, de lo contrario, al punto se
arruinarátodo’. A estoopondremosnosotros,lo primeroque¿porquélas buenascostumbres
no han de poderdeshacerlo que hicieron las malas?Yo aseguroque no se atreverána entrar
en la disputa de cual es mejor, o lo que nosotros intentamosintroducir, o lo que ellos
pretendenmantener y si nadase ha de mudar¿ por qué elloshan ido mudandopoco a poco
las primeras costumbresque dejaronlos fundadores,de modo queseve claramentequeestas
son contrariasa aquellas?”4Ñ~

46 López Alonso, C. <1986>, p. 478.

Ibídem, p. 486.

48 En Demerson, G. (1964>. Pág. 164.



90

1.5.- La Asistenciahospitalaria

.

1.5.4.- Centros asistenciales en la ciudad de Avila



LA ASISTENCIA HOSPITALARIA 91

1.5.4.-Centrosasistencialesen la ciudadde Avila

La actividadbenéficay asistencialen la ciudadde Avila en el períodode tiempoque
nosocupaesverdaderamenteprolífica. Son un númeromuy crecidode institucionesde muy
variadaíndole, en el terrenoasistencial.Su finalidad era múltiple: hospitalesparaenfermos
y pobres, hospederíasy asilos, fundacionesdocentes,hospitalespara transeúntes,para
ancianos,para convalecientes,paraniñosexpósitos,etc. Y junto a estoscentros,frecuentes
limosnasen dinero y en especie,dotespara “casardoncellas’,parareligiosas,parapobres
‘vergonzantes”,etc.

A.- SIGLO XV

Antesde entraren el periodo de nuestroestudio, podemosreseñarla existenciade
documentaciónsobreun Hospital en la ciudadde Avila desdelos primerosañosde] siglo XV.
Incluso podemosconjeturarque sus orígenesseremontana la primera mitad del siglo XIV.

Se trata del Hospital más antiguo en la documentaciónabulense.Es el Hospital del
ObispoDon Sancho.

En un manuscritodel ACA se lee lo siguiente:

“En diezi sietedel mesde junio año del señorde mill e quatrocientos
e quatro años,JohanRodríguez[.j¡ e don CagXarilla, judío ferrero, como
su fiador, veqinode Avila [...], (tomaa censo) [...] una moradade casasque
los dichosdeán i cabildohan aquí,en los arravalesdeestadichagibdadqerca
de] ospital del ObispoDon Sancho,que esal varrio de SantVicente.”

Como apareceen estedocumentodel 17 dejunio de 1404existíaen Avila el “Ospital
del ObispoDon Sancho”. El cuándohabíasido creadosólo podemosaventurarlo.Quizá, a
principios del siglo XIV. Posiblementese refiere al obispo abulenseSanchoIV, llamado
tambiénSánchezDávila. Su episcopadose prolongódesde1312 hasta 1355. Se vio envuelto
en los acontecimientospolítico - religiososde aquellosañosen Castilla,sirviendoal Rey Niño
Alfonso XI. Tiempos de convulsionesy guerrasen las que intervino muy activamente.Por
ejemplo, en la batallade! Salado,junto a Alfonso Xl. El “Hospital del ObispoDon Sancho”

Libro manuscrito del ACA. fl2 30. Signatura 3/2. Fol. S34Las
contrapastas son de viejo cantoral en pergamino, con sola línea
de pentagrama, sin poner flotación), adherido hay el siguiente
título:” Todo este libro es de arrendamientos de casas, y aunque
postergadas sus fechas, se alían en él los arriendos de los
siglos y decenarios de años siguientes: Siglo de 1300; desde 1387
hasta 1399. Siglo de 1400; desde 1400 hasta 1409 y desde 1416
hasta 1418. Tanvién ay algunos censos perpetuos a los fotios 17 —

4; E 45 — 59 — 72; 8 76 — 82; 8 98 y 99.”
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al que hacereferenciael documentotuvo que ser fundado presumiblementeen la primera
mitad del siglo XIV.

B.- SIGLOS XVI y XVII

Pero, acercándonosa nuestrotema, esya en el siglo XVI, cuandosedocumentala
existenciade un grannúmerode hospitalesy obrasbenéficas.De unosy otros hay suficientes
pruebasdocumentales.De algunossólo nos ha llegadoel nombreo poco más. Deotros, un
importantevolumende información.

Sin pretensionesexhaustivasadelantaremosalgunosdatos sobreellos.

Hospital de SAN LAZARO. Se le cónocíatambiéncomo “Hospital de la Lepra”.
Como el resto de los lazaretos,estabaubicadoen las afuerasde la ciudad. En estecaso lo
estabaen las orillas del río Adaja,junto al puente.Ya en el siglo XV existíaallí una ermita:
de San Lázaroy de la Caridad.En la segundamitad del siglo XVI quedaríaanexionado,junto
al de San Antón, al Hospital de Dios Padre.

DeesteHospitalsabemosqueya carecíade su actividaden los primerosañosdel siglo
XVI. En 1577, el cirujanodel Hospitalde Dios Padre,FranciscoVázquez,tiene setentaaños
(“poco más o menos”). 2 Testifica que, personalmente,nunca “supo ny entendió” que se
atendieranenfermosen esos dos hospitales. Por tanto, éstos debieron haber mantenido
actividad en la segundamitad del siglo XV.

Tejerinaafirmaque, en el antiguoarchivode la Diputación, “se conservanescrituras
del año 1443 sobreel Hospital y ermita de San Lázaro”.

Informándonosesteautorsobreel Hospitalde San Lázaro,menciona“la esculturadel
Lázarode esteHospital, que se conservaen la catedral(Sacristíamayor)”. Dicha escultura
de madera,querepresentaa Lázaro, “el mendigo”, seencuentraactualmenteen el museode
la catedral.No sabemosque vinculación pudo tenercon esteprimitivo Hospital. El mismo
Tejerinaafirmaquese“desconocela fechade ejecución,pero sin dudapertenecea la ‘escuela
imagineracastellana’1<.]. (Principiosdel siglo XVII)”. ‘

Manuel GómezMoreno, la reproduceen su “Catálogo Monumentalde la Provincia
de Avila”, redactadoen 1901. “Pequeñaestatuade San Lázaro, en la capillade Velada, muy
realista,en actitud de pedir limosnay medio cubiertocon haraposde lienzoencolado.No le
encuentrotanto mérito como dicen.” t Tambiénlo catalogaentrelas obrasde siglos XVII-

2 AHPA. Beneficencia. Caja 159, leg. 1, n2 15, “Anexión de los

hospitales de San Lázaro y de San Antón a el de Dios Padre.

3 Tejerina, F. <1943), p. 189

Ibídem, p. 192

Gómez Moreno, M. (1983), pág. 108.
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XVIII.

Lógicamente,no pudo estaren el Hospital que sesuprimeen el siglo XVI. Sí pudo
estarlocuando ya sólo era ermita del mismo nombre; éstapersistió, al menos,hasta la
segundamitad del siglo XVII. Aunquedependiendodel patronodel Hospital de Dios Padre.

Hospital de SONSOLESO DE PEREGRINOS.Abierto desde1502, es en 1526
cuandoClementeVII expide una bula por la que se une el Hospital de Peregrinosy la
cofradíade Sonsoles.Por dichabula seconcedea estacofradíael patronatode la ermita y
Hospital.

En las ordenanzasde 1530 serecogen,entreotrasfunciones, las de asistenciaa los
enfermos,visita a moribundosy, como su nombreindica, atencióna los peregrinos.6

Este Hospital de Nuestra Señora de Sonsoles es mencionado en las
Constitucionesde la cofradíade 1516. ~

“Titulo XLI: Cómo los veedorescon el escrivanoson obligadosdos vecesen
el mes deyr a ver e visitar la casadel ospital e camase ropa.

Por quantoes serviciode Dios e pro e honrrade la hernandat,
hordenamose mandamosque los veedorescon el escrivanoseantenudose
obligadoscadamesde yr al ospital a ver e visitar la casae camasdosvezes;
e sy más fueren, seaen serviziode Dios, pero éstasdos las ayanpor premia;
e visiten e vean todo lo que fuere menester,para los pobres,e todo lo que
ende fizieren e gastarenen reparosdel ospital e de las otras cosasque ay
fueren menester,que el mayordomoo los mayordomosge lo den, e esto
dexamosen cargode susalmasde los dichosveedores;pero queremosque lo
escrivantodo que costare,e sy ansy non lo fizieren, que non les sea contado
cosaninguna, porque la dicha hermandadquiere todos sus fechos claros e
linpios e buenose non dubdosos”.

Del Hospital de NuestraSeñorade Sonsoleshay algunadocumentaciónen el
AHPA. En concreto,las cuentasdel año 1714: “Quentasque da el licenciado don Francisco
Rodríguez,capellány administradorde las rentasde NuestraSeñorade Sonsoles,su ermita
y ospita] [...] en el año pasadode 1713, segúncostumbre”.

En éstas, dadasen realesde vellón y trasladadasa maravedís,figuran los
siguientessalarios:

6 Ver Martín, sr. <1983>, “Una mezquita en el Hospital de

peregrinos”, Diario de Avila, 16 de julio de 1983.

Sobrino Chomón, 1. (1988>. Docunientos de antiguos Cabildos,
Cofradías y Hermandades, Avila p. 190.

AHPA, Sección Beneficencia, Caja 203, N~ 10.
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parael capellány administrador: 59.500 mrs.
parael santeroPedrode Villaverde: 10.200mrs.
parael hospitaleroManuel Rodríguez: 1.122 mrs.

Otraspartidasnos ilustran sobrela actividadhospitalaria

Al “ospitalero”,5.100 mrs., “paraque se hagaprevenciónde pajay leñapara
lumbrey camasde los pobresque se recogenpor las nochesen él, y es lo queseacostumbra
a dar en cadaun añoparalo dicho.”

Para “socorrode pobres” : “mas se le pagan[...] 4.450 mrs [...] queen este
año de 1714 se an gastadoen socorrerlos pobresque con nezesidadan llegado al santo
ospital de NuestraSeñora,segúndeclaracióndel capellán,como se acostumbra.”

No hay ningunapartidasobregastosen conceptode médicoo medicinas.

El calificativo de Hospital serenuevaaúnen fechastan recientescomo 1842.

En esteaño sesolicita un informeporpartede las autoridaesde la provincia
sobre la “aplicación a Beneficenciapública de las rentasdel Hospital de Peregrinosde
NuestraSeñorade Sonsoles,extramurosde Avila”.

El título del establecimientoque consta en el informe es el de “Patronato
Hospitalde PeregrinosdeNuestraSeñorade Sonsoles”,figurahabersido fundado“en 30 de
mayode 1840” (Sesupone que es la fechade la constitucióndel mismo como patronato),
por los ‘individuos del mismo patronato” con el objeto de “socorrer a los peregrinosy
transeúntes”.

En el mismo documentosólo constancomo salarios el del Secretariodel
patronatoy el del “santero

Hospital de SANTA ESCOLASTICA. De 1505 data la bula fundacional. Su
gestaciónocurre algunosañosantes: de 1483 data el primer documentodondese le hace
referencia.

Es uno de los que se reúnenen 1792. Hoy esun solarjuntoa la actualiglesiade Santa
Teresa.Se conserva,muy deteriorada,la portadade su iglesia.

Fue fundadoporel deánde la catedral,Pedrode Calatayud.Previamentehabíasido
monasterio.Atendíaa enfermosy niños expósitos.

Vulgarmentefue conocidocomo Hospital “de las cadenas

Hospitalde SANTA MARIA MAGDALENA. Tambiénllamado“de las Animasdel
Purgatorio”. Su fundación se data en 1510. Fecha del testamentodel consideradocomo

AHPA,Secc. Ben. Caja 146, leg. 5, exp. 50.
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fundador, Cristóbal Velázquez. Aunque, a lo largo de la documentación,son sinónimos
intercambiables,tuvierondistintasubicacionescomoHospital de Animasy como Hospitalde
La Magdalena.

Realmente,el Hospitalde Animasdel Purgatoriofue fundadopor la tía deeste,Juana
Velázquezde la Torre, unospocosañosantes(1500). Estabasituadoen el barrio de San
Nicolás. El definitivo, de La Magdalena,junto a la puertadel Alcázar, en lo que hoy es
conventode FranciscanasConcepcionistase iglesia de la Magdalena.

Son curiososalgunosaspectosde esteHospital. Se funda sobre una mezquita.Más
adelante,en su recintoexistió un Patiode Comedias,cuyaexplotaciónrevertíaen el Hospital.

Hospital de DIOS PADRE. Tambiénllamado“de las bubas”.Fundado,a la sombra
del cabildo catedralicio,sobre 1530.

Actualmentees Casade Misericordia. Junto a la parroquiade San Nicolás.

Como los dosanterioresy los dos siguientes,esuno de los que se reúnen en 1792.
Pero, aunquepierde en tal fechasu autonomía,seguiráprestandoservicio al menoshasta
1830, en que dejade recibir enfermosvenéreos.

Hospital de LA MISERICORDIA. En su edificio tuvo lugar la reuniónde los cinco
hospitales,quedandoformado, así, el “Hospital General”, a vecescitado como “Hospital
Generalde La Misericordia”.

Actualmentees residenciade ancianos,dirigida por las monjasde SantaTeresade
JesúsJoumet(“Hermanitasde AncianosDesamparados”)

Es el Hospital de desarrollohistórico más complejo; en su génesis,evolución y
ubicación física.

Empezandopor la existenciaen el siglo XVI de un Hospital con estenombrey, sin
ningunarelación, una cofradíacon el mismo.

La Cofradíade la Misericordia,de la quedesarrollaremossu historiaen estetrabajo.
es fundadaen 1573 y extinguidaen 1767.

El primero, documentadocon ese mismo nombreen 1532, del que no tenemosmás
datos. Pensamosque no guardanentresí ningún otro vínculo.

El origen de “nuestro” Hospital hay que buscarloen la cofradíade La Misericordia.
Y el origen de ésta, en el clima religioso de la ciudad, y en la emulaciónde la actividad
benefactorade un hombreen particular.

El canónigoabulenseFranciscode Guzmán, llamado “el padrede los pobres”, se
había distinguido por sus múltiples actividadescaritativas. Una vez muerto, su ejemplo
continuédespertandoactosde caridad en favor de pobresy enfermos.
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Un esquemáticoresumennos lo ofreceBaldomeroJiménezDuque:

“A la muertede don Franciscode Guzmán,año de 1573, surgió el Hospital de La
Misericordia. El padreAntonio Lárezs.j. hubode hacercon aquelmotivo sermonespidiendo
remedioal vacíoquedejabaaquelsantovarón, quehabíasido ‘padrede los pobres’de Avila.
Así se movieron no pocos hacendados,el principal el caballeroGil GonzálezDávila de
Guzmán,y fundaronla cofradíadeLa Misericordia, con la bendición y alientosespirituales
y materialesdel obispo don Alvaro de Mendoza.Se reuníanen la Soterraña,luego en San
Gil y San Millán. Se pudo abrir un Hospitalhaciael conventodel Carmen,al que dejó su
haciendael virtuoso sacerdotePedroLópez Dávila. Más tarde, en 1631, con la del clérigo
licenciadoJuanDíaz, sepudocomprarel conventode la Santay ampliarasíel Hospital. Fue
el Hospital dondese refundierontodos los otrosen el siglo XVIII, año de 1793 y que ha
duradohastael XX. (Hoy esla residenciade ancianosSantaTeresaJomet)”. ‘~‘

Hospital de SAN .JOAOUINO DE CONVALECIENTES.Es el último en fundarse
de los cinco que se reúnen.De 1672 data el testamento,verdaderacarta fundacional,de
MateoPinto de Quintanay Cabero.Pertenecienteal clero catedralicio,forma tambiénparte
de una de las familias de mayor actividad en el campode la beneficenciaen Avila: los
Cabero.

El Hospital estabasituadoen el que hastahacemuy poco fue el Teatro Principal de
Avila. Este edificio estáactualmentesufriendoimportantesobrasde remodelación.

Dice JoséBelmonteDíaz que para su construcciónse utilizaron sillaresprocedentes
dela iglesiadel despobladodel Gansino.También,quetiene vida hasta1799 en que,perdida
ya su capilla, se vendenlos cuadros,y la campanaestrasladadaal Hospital General.

Hospital de SANTIAGO

.

Tenemostambiénnoticias indirectas de la existenciaen la ciudad de Avila de un
Hospital santiaguista, cuyos bienes en fecha indeterminadase enajenarony pasarona
perteneceral Hospital de Santiagode Toledo. 12

El Hospital de Santiagoen Toledo tuvo, como función principal, hasta finalizar el
siglo XV, la redenciónde cautivos.La fecha de su fundaciónse puedeconjeturarque fue
antesde 1180. ‘~

No tenemosconstancia,pero sospechamosque este Hospital santiaguistaabulense

Jiménez Duque, 8. (19811, La Escuela Sacerdotal de Avila del
siglo XVI, Madrid, pp. 19—20.

Belmomte Díaz, 3. (1987), Pág. 258.

12 Melero Fernández, M.I., <1974), El Hospital de Santiago a fines

del siglo XV, Anales Toledanos, IX, Diputación Provincial de
Toledo. p. 43.

13 Ibídem. Pág. 8
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puedeserel mismo del que encontramosreferenciasen 1527.

TomásSobrino Chomónha publicado los Estatutosdel Cabildo de San Benito. Este
agrupabaa los párrocosde las distintasparroquiasde la ciudadde Avila. Su origen es muy
antiguo. Los primerosestatutosconocidosdatande 1297.

Perolos quenos interesanson los de 1527. En concretosu título LXXIII : “De cómo
el dicho cabildo espatróndel Hospital de Santiagoy de la capellaníadel albade Santiago”.

Otrosí, por cuanto el fundador del Hospital de Santiago, que es cabeel
monasteriode SantaMaríadel Carmen,fue su voluntadde dexarporpatrónal dicho cabildo
del dicho Hospital para que él, de dos en dosaños,le visite o su mandado,y si no fallase
camaso otras cosasnecesariassegún en la fundación está, toviese poder para mandarlo
proveeral patrón del dicho Hospital y facerlo el dicho cabildo, proveer de los bienesdel
dicho Hospital y mirar la rentaque tiene, si segastay en él y conformea la voluntad del
fundador,mandamosque de dos en dosañosseelijan dosvisitadorespara tomarlas dichas
cuentasy visitar el dicho Hospital y mandarproveer en él todo lo que necesariofuere
conformea la rentadel dicho Hospital, y que éstos seansucesivedel dicho cabildo.” ~

Otroshospitales

de San Antón (ya mencionado)
de San Martín
de la Trinidad
del Carmen

- de San Segundoy
- de San Vicente
- de la Anunciación

de San Julián
de San Gil
de San Mateo
de la Concepción
de la Encarnación.

San Sebastián

o MossenRubí

Veamosahora el estadodel sistemahospitalarioen la ciudad de Avila, en algunos
momentospuntualesdel periodoque nos ocupa.

De mediadosdel siglo XVI tenemosalgunanoticia. Se trata de una dotaciónque
Antonio Cabero, racionerode la catedral“dexó paracasarguerfanase remediode ospitales
e otras mandaspías”. Estafechadoel 7 de septiembrede 1557. ‘~

Sobrino chomón, T. (1988>, p. 272.14

AHN, clero 465 8.
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Nos interesala siguientemención:

“Y también por quanto en esta ciudad ay muchos ospitalesque son muy
pobresquiero[...] queparaayudade las necesidadesde ellos seden cadaaño
al Hospitalde SanVicente,al denuestraseñoradeSonsolesy al de San Antón
y al de San Martín y al de la Trinidad y al de San Segundoy al Hospital que
estajunto al monasteriodel Carmende estaciudad [.iI” (asignaa cadauno
4.000 maravedisesanuales).‘~ Cita también,asignándole6.000 maravedises,
al Hospital de Dios Padre.

Así pues:
Hospital de San Vicente

- Hospitalde Sonsoles
Hospital de San Antón
Hospital de San Martín
Hospital de la Trinidad
Hospital de San Segundo
Hospital que estájunto al Carmen (ya trataremosmásadelantede él)
Hospital de Dios Padre

No cita, y estabaya fundado,el de SantaMaría Magdalena.Tampocoal de Santa
Escolástica.

Mencionamosotro dato:

De los 14 hospitalesqueJuanClimacoSánchezdaparala ciudadde Avila en el siglo
XVI: SantaMaría Magdalena,SantaEscolástica,Dios Padre,Misericordia, San Joaquíno
la Convalecencia,Sonsoles,SanAntón, San Martín, Trinidad, El Carmen,San Segundo,San
Vicente, San julián y la Anunciación, 1? (algunosde ellos solamenteseríandependencias
anejasa parroquiaso monasterioso, como se ha visto en el caso de La Misericordia, por
entoncesno setratabamásque de una congregaciónsin Hospital propio).

Ademásde los hospitales,anteriormenteindicadosy de otros,quizáno documentados,
Avila conoció una proliferaciónde numerososcentrosasistencialesy benéficos,aunqueno
tuvieran el nombrede hospitales.No es nuestraintención incidir en ello. Indicaremos,tan
sólo, alguno de estoscentros.

Tenían muy diferentes nombres: hospicios, cofradías, hermandades,casas de
misericordia,fundaciones,obraspías, etc.

Muchasde estasfundacioneseranpíasy benéficas,a la vez. Se fundabanmisasy se
ordenabael repartode limosnasa pobres.En dinero unasvecesy en especieotras. A veces

16 Ibídem.

17 Varios Autores (19~72). Diccionario de historia eclesiástica de

España, dirigido por Quintín Vaquero, Tomás Martín y José Vives.
Madrid, Instituto Enrique Flórez, Pág. 159.
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en díasdeterminados.Anejas, frecuentementeaiglesias, monasteriosy tambiéna hospitales.

Muchascofradías,a la vezque honrabanal Santo,secomprometíana la prácticade
obrasde misericordia.Algunos de estoscentrossepreocupaban,especialmente,de socorrer
a los “pobresenvergonzantes”.

La Alhóndiga o Pósitode trigo sepreocupabade que “no faltaseel pana los pobres”.
Funcionabaya en el siglo XV. Conociósucesivosemplazamientos.Terminaríacontandocon
edificio propio, en el MercadoGrande,junto al Arco de las Murallas. Ahí permanecióhasta
finales del siglo XIX. En el archivocatedraliciohay múltiplesreferenciasa la Alhóndiga,ya
que el cabildo nombrabaun canónigocomo patrón.

El padrebenedictinoLuis Ariz, en su libro Historia de las grandezasde la ciudadde
Avila, publicado en 1607, nos ha dejado referenciaa varias de estas fundaciones.En el
apéndice,al tratar de las obraspías fundadasy dotadas“en estaciudadpor sus naturalesy
prebendados,pararemediarpobres,huérfanosy hospitalesdice lo siguiente:

“Las obras pías que dejaron doctadasen estaciudad sus naturalespara remediar
pobres,huérfanosy hospitales,son las siguientes:”

1.- “En la santaiglesia hay la obra pía quellaman del veedorMartín Lópezde Santa
María, a la cual se agrególa que fundó el canónigoOña. Estarepartecadaaño doscientas
y cuarentaanegasde trigo y ciento y veinte de cebada, las cualesse repartentodos los
sábadosdel año entrecuarentay ocho pobresenvergonzantes.”

2.- “En la misma iglesia hay la obra pía del racioneroRodrigo Manso, a la cual se
agrególa del chantredon PedroPérezdel Castillo y la de Alonso del Lomo, escribano,[..~1

separtenen su Hospital de San Martín y, no porquesegastenen el Hospital, sino que cada
sábadosedan a ciento y veinte pobresenvergonzantes.”

3.- “En la dichaiglesia, la obra pía que dejó Antonio Cabero,a la cual seagrególa
del canónigoEscuderoy la del maestrescueladon Alonsode Henao[...] paracasarhuérfanas,
y de ordinario se sacanpor suertestres doncellasen quienesse reparten.”

4.- “Hay la obra pía de Hernandode San Juan,canónigo;éstedejó sesentafanegas
de trigo en cadaaño paracasarhuérfanas.”

5.- “Hay más la obrapía de doñaMaría Dávila, que [...] fundó la capillade Nuestra
Señorade La Anunciación, de la calle de Andrín, paraque en ella se repartiesencadaaño
doscientasanegasde trigo a pobresenvergonzantes.”

6.- “De la obra pía que dije de Antonio Cabero,un real cadadía, a la puertade su
casa, y, más, a cadaHospital cadaaño cuatro ducadospara mantasa sus camas,y a los
pobresde la cárcel ciertas cargasde leña y carbón, y todas las semanasde cuaresmaun
camero a pobresenvergonzantes.”

7.- “La obra pía del Hospital de SantaEscolástica,allendede su renta, dejó Juan
Lópezde Calatayudque sediesentodoslos viernesdel año cien realesen manoa otros tantos
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pobresenvergonzantes,y para el Hospital hay el pie de dos mil ducadosde rentaque dejó
don Pedrode Calatayud,que murió año 1500.”

8.— “Hay, en la santa iglesia, la dotación y obra pía de los hermanosdeanesDon
Cristóbal de Medina, fundadorde la capilladenuestraseñoradeLa Concepción,el cualunió
ciertosbeneficios y rentasa ella parados capellanes,y su hermano,siendoarcedianode
Avila, que le sucedióen el deanato,dejó la obrapía que llaman de los Sombreros,que son
doscientas(sic) mil maravedísen cadaun año, para casary poner en religión doncellas
huérfanasde su linaje.”

9.- “Hay la obra pía del maestroDaza,paracuatro mozos de coro, a cadauno seis
mil maravedísporcuatroaños.”

10.- “Dejó el dichomaestroDazaquinientosducadosde rentaperpetuacadaañopara
casar o entrar en religión una doncellacadaaño de su linaje, y fundó, así mismo, una
capellaníaen las Descalzas,y esta limosna se repartecada fiesta de nuestraseñorade
septiembre.

II.- “Hay la obra pía del canónigoManzanasy de don Alonso Sedano.que son
trescientosy cincuentaducadoscadaaño paraayudarde curar los del mal francés,allende
de la rentaque tieneel Hospital de Dios Padre.

12.- “El canónigoGúelmesdejónuevemil maravedísde renta,que serepartenen las
nuevefiestasde la madredeDios a pobresenvergonzantes.”

13< “Hay la obrapíadel canónigoPedroVázquez,allendesu capilla y capellanía,en
la cual sedan en cadasábadoseisrealesa pobresenvergonzantes.”

14.- “Hay la obra pía del deán Valderrábano,llamadoel Gordo, el cual unió trece
beneficiariosy préstamosa la iglesia capitular,y dejó el préstamode Arenas,que son más
de quinientosducadoscadaaño,paracriar los niñosexpósitos;que estána cargo del cabildo
suplir lo que más fueremenester.”

15.- “Hay más sobrela capellaníaque dejó el gobernadorGonzaloDávila, que vale
cuatrocientasanegasde pan de renta,que han de vestir cadaaño veinticuatropobres.”

16.- “Hay la obra pía del abaddon Juan Dávila, que estáen SantoTomás,que son
cuatrocientasmil maravedísde rentacadaaño, paracasardoncellashuérfanas.”

17< “Hay, en el mismo monasterio,la de Salazarde Avila, regidor, que son otros
cuatrocientasmil maravedís,paradoncellasy poneren religión.”

18.- “Hay más la de Pedro Dávila, tesorero,en SantaMaríade Gracia, de ciento y
cincuentamil maravedíscadaaño, para remediarhuérfanasy másvestir docepobres.”

19< “Hay la obra pía de San Juan que doctó el licenciado Alonso Pachecode
Espinosa,quesoncuatrocientosducadosde rentacadaaño,paracasarhuérfanasde su linaje,
de que es patrón Luis Pachecode Espinosa.”
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20< “Ha (sic) la obra pía del Carmenque dejé F (sic) de Sevilla, cuatrocientos
ducadosparacasarhuérfanas,cadaaño.”

21< “Hay otraen el Carmen,de Vicente Ordóñez,queson seiscientosducados,para
redenciónde cautivosy casarhuérfanas.”

22< “Ha la de Diego de Vera en su capilla de San Francisco,que son trescientos
ducadoscadaaño, pararemediarhuérfanas.”

23< “Ha la obra píade nuestraseñorade las Vacas,que dejó Alonso Díaz, clérigo,
que allendela hermosacapilla que labró, y cien mil maravedís,y casasparadoscapellanes
y sacristán,dejó doscientas(sic) maravedíscadaaño remediarhuérfanasde su linaje.”

24.- “Hay la obra pía de doñaMaríade Herrera, llamadala capilla del MosénRubí
de Braquemonte,porsersu patrón,la cual tieneal pie de tres mil ducadosde rentaparaseis
capellanes,a quienessedan casa,médicoy boticay lelia, y a cincuentamil maravedísacada
uno, y paraseis mozosde coro y dos sacristanes,y para el sustentode todo lo necesarioa
trecedonados,hombresy mujeres,pobresenvergonzantes,los cualesasistendentrode la
casa,y acudenal oficio divino de todaslas horascon su vestido largo de pardo.”

25.- “Hay la obrapía del capellánE de SantoDomingo, que dejó cientoy veintemil
ducados,paracasaruna huérfanade su linaje, cadaaño.”

“Montaron las obraspíasque dejaronparticularespersonaspara remediodepobres
envergonzantesy casarhuérfanas,sin las que sustentanlos hospitales,asíen dinerocomo en
trigo y cebada,carney leña, al pie de diez mil ducadoscadaaño. 18

De todasestasfundacionesy obraspíashay abundantedocumentaciónen el archivo
de la catedral.

Citar tambiénla fundaciónllamada“Casadel caballo”. Es de la segundamitad del
siglo XVI. Se conocecon este nombrepor el relieve de San Martín, partiendo la capaen
favor de un pobre. Se encuentraen la portada.Una inscripción, en la misma portada,dice
lo siguiente:

“Domus misericordie.Estacasafundo i doto el señorRodrigo Mansoracioneroque
fue en la iglesia de Avila para los pobresde estacibdada serviciode Dios”

C.- SIGLO XVIII

Pero remontémosnosa los primeros años del siglo XVII. Sobre el estadode los
hospitalesabulensesa principiosdel siglo XVII tenemosinformaciónfidedigna. Datadel 15
de agostode 1601. Aún muy recientela epidemiafinisecularque asoléAvila. En esa fecha,
el prelado abulense, Lorenzo de Octaduy y Abendaño, convoca y preside un cabildo

Aríz, L. (1607>. Historia de las grandezas de la ciudad de Avila,
Alcalá de Henares, Madrid, Edición facsímil hecha en 1978 por la
Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Avila. Pág.483—485.

Is
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extraordinario.Pide al parecerde los canónigossobreun importantetema:

“En estaqiudaday muchosospitales,unosque guardanospitalidad,otros que
no y sólo sirven de recogergente perdiday de ruin bivienda, y que dello a sido
informado[...], y que a visitado los otrosospitalesy a halladoque el ospital de Dios
Padre [...] serábienque se estéadondese estáparael ministerioque estafundadode
curarenfermoscontagiosos.

Y los de Santa Escolásticay La Magdalenaadministrándoloscon cuydado
tienen rentabastanteparacurar los enfermosque a ellosocurriereny quelos demás
ninguno deellos tiene rentapara podercurar de por sí. Ni tampocola ObraPía de
La Misericordia.

Y que juntando los demásque quedan,que son sieteo ocho, y juntando la
rentade ellos con el aprovechamientoque sepodría tenerde las casasy otras cosas
que se podríanjuntar reduziéndolosa uno bueno en que se podría recogerlos
necesitadosy curar los enfermos~ 19

Ademásde manifestarun primer intento de reducciónhospitalaria,nos aportaotros
datos. De los cinco hospitalesque se reunieronen 1792, figuran tres de ellos: Dios Padre,
SantaEscolásticay La Magdalena.El Hospital de San Joaquíno de Convalecientesaún no
habíasido fundado. La Misericordiano tiene “renta parapodercurarde por si”.

El documentomenciona,que los demás,también insuficienteseconómicamenteson
“siete o ocho”. Irían posteriormentedesapareciendo.Adelantamosque este intento de
reducciónhospitalariano surtiríaefecto.

Algunoshospitalessonanexionadosaotros.Tal esel casodelos de SanLázaroy San
Antón (anexionadosal de Dios Padreen 23 deabril de 1567) 20

Tambiénal Hospital de Dios Padrehabíasido anexionadoel de San Julián el 5 de
junio de 1555.

El de San Vicente es agregado,por donaciónde su patrono, a al cofradía de La
Misericordia el 9 de enerode 1591. 21

En 1698, el 2 de abril, en un testamentose mandaden “a cadauno de los quatro
ospitalesdeestaciudad mili ducados~ 22

ACA. Actas capitulares, Tomo 33. Sin foliar, cabildo celebrado el
miércoles, 15 de agosto de 1601.

20 ACA. “Libro de conocimientos para los papeles del ospital de Dios

Padre”. signatura 6/3, N2 20.

AHPA. Beneficencia, caja 105, Leg. 5, NQ 4, Fols. 3 y 3 y.

22 AcA. Actas capitulares. Tomo 96, Fol. 19. cabildo celebrado el
miércoles, 2 de abril de 1698.
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En la relacióndel obispo Lorenzode OtaduyAvendaño,de 1601 leemos:“Sita en la
misma ciudadestála iglesia llamadade Mosén Rubí de Bracamonte,de patronatolaico por
fundacióny dotación;en ella hay seis capellanesquecelebrandiariamentelos oficios divinos
y las horascanónigas;y sus frutos y distribucionesson cien ducados;anejoa la iglesia hay
un Hospitalpara pobresancianos.

Hayotros cincohospitalesy lugarespíosde diversasfundaciones,y en ellos seejercen
muchasobraspías.” 23

En la relación de 1664,del obispoFranciscode RojasBorja, se citan “seis hospitales:
San Antón, La Magdalena,SantaEscolástica,La Misericordia, Dios Padre.San Soles(sic)”
24

********************** **

En toda España,en la segundamitad del siglo XVIII, se iba extendiendola antigua
ideade la convenienciade reunir los muchoshospitalesexistentesportodo el territorio. Avila
no quedaríaajenaa estacorriente.

Erancincolos hospitalesen laciudad,en el último terciodel siglo XVIII. La veintena
decentroshospitalariosdel siglo XVI abulensehabíanido reduciéndose,pordiversasrazones,
en tan sólo cinco hospitalesque podamosconsiderarcomo tales.

Habíaque ir superandolas medidasasistencialesesporádicasy un tanto anárquicas.
Tambiénineficacesen no pocosaspectos.

Además,en el último tercio del siglo XVIII van surgiendoen Españalas Sociedades
de Amigos del País,con una preocupaciónhondaporel fomentode institucionesbenéficas.
Municipios y gobiernocentralse van moviendoen esadirección. Es la épocadel despotismo
ilustrado. Se iba abriendocamino la idea de reformar las institucionesasistenciales.Por
supuesto,las hospitalarias

Cuandollegó a Avila estatendenciaa la unificación, como en otras ciudades,hubo
algunaoposición,en nuestrocaso,muy fuerte.

CuandoJuanMeléndezValdés llega aValladolid, a mediadosdel año 1791. laciudad
del Pisuerga se encuentrainmersaen la fuerte discusión sobre la convenienciao no de
suprimir el Hospital de San Antonio Abad. Pronto tendráque intervenir él mismo, por
delegacióndel Consejode Castilla, en el tema de la reunificación de los hospitalesen la
ciudadde Avila.

La ciudad estaba soportando unos tiempos nada fáciles. Numerososmendigos
deambulabanpor sus calles. Frecuentessequíasvenían causandoañosde hambre, con la
inevitable secuelade epidemias.Hay referenciasen las actascapitularesdel cabildo de la

Sobrino Chomón, T. <1983), pp.89—90.23

24 Ibídem. Pág. 249.
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catedral.Por ejemplo, el día 15 de septiembrede 1786. El obispo ordenaque se hagan
oracionesespeciales“teniendo presentela epidemia, que se está experimentando”.La
situacióneracrítica.

Avila pasaporuno delos momentosde mayordecadencia.La pobrezaespatente.Las
necesidadesson muchas.Aparecenbiena las clarasen las actas capitulares,ya queson más
frecuentesy variadaslas peticionesde ayudaal cabildo de la catedral.Se solicitan limosnas
desdemuchosorganismos,monasteriosy numerososparticulares.

La catastróficasituación económicaafectaa toda la ciudaden no pocosaspectos.Ya
no esel Avila del siglo XVI, tan florecienteen lo religioso, en lo cultural, en lo artístico,en
lo social.Incluso, varios de susy grandiosospalaciosvan convirtiéndoseen gloriosasruinas.

Ya en el siglo XVIII, en concreto en sus primeros años la situación sigue muy
deteriorada.Disponemosdel actadel cabildocatedraliciocorrespondienteal 12 de septiembre
de 1703. He aquí las lineasmás interesantesa esterespecto:

“El señorarcedianode Avila dio noticiaal cavildo de haverleparticipadoel
padrerector de la Compañíade Jesúsde estaciudad la gran neqesidadque pedeqen
muchospobresenfermosa causadeno ayerabiertomásde un ospital. Y ésteestácon
tancortosmediosque aún no puedemantenerlos que antestenía. Y queteníaablado
a la giudadparaque acudiesecon algunalimosna parael alibio de tanta neQesidady
asíle pareqiaa dicho señorse discurriesemedioparaque seacudaal socorrode ella.

Y conferidosepor dichos señoresacordaronque el señor doctoral mande
llamar al administradordel ospital de La Magdalenay sepael motibo de no aberse
abierto y juntamenteque el señorpatróndeSanctaEscolásticase ynforme de el que
ay paraexecutarlo mesmo. Y se mandollamar para el primer cavildo discurrir de
adondesea de dar algunalimosna.” 25

De pocos años despuésencontramostambién referenciasque nos dan una visión
general.Recogeremoslas mismaspalabrasdel actacapitulardel 29 de agostode 1710:

“El señordon Franciscode Cueto,canónigopenitenciario,propusoquesiendo
tan notoria la falta de curatión de enfermosque ay en todos los hospitalesde esta
ziudady lo que de ella neQesitanlos pobres,puesson muchoslos que muerenpor no
tenerasistenciade mantenimientos,camasy medicinas,le parecíamuy deobligación
del cavildo [...] por serobra piadosapropia de su gran zelo, el concurriren quanto
fuere de su partea que los pobresenfermosseansocorridosy asistidosa su curaqién
1<.] Se mandóllamar para el primer cavildo sobredicha propuesta.”20

Una rápidavisión de la beneficenciaen toda la diócesisde Avila nos la ofrece, en

25 ACA. Actas capitulares. Tomo 101. Fol. 54. cabildo celebrado el

miércoles, 12 de septiembre de 1703.

26 Ibídem. Tomo 108. Fol. 64 y. Cabildo celebrado el viernes, 29 de
agosto de 1710.
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1729, su obispo Fray Pedrode Ayala:

[...J poco más o menoslos hospitalesserán24, colegiosno hay, cofradías
másdedosmil, obraspíasmásde 500, capellanías[...] másde 1.800. Los hospitales
con rentadecenteserán6 u 8. Las cofradíaso con renta o con limosnade los cofrades
semantienen.Obras pías, todastienen algunarenta,muchao poca.” 22

Li...] esteveranoen que hubo grandeepidemiaen la ciudad y su comarca
añadía los hospitalesde la ciudad uno a mi costapara curara los pobresenfermos
con todo lo necesariode sustento,médicoy botica.” 28

Este mismo obispo, en su relación de 1733 es más explícito; en su respuestaal
apartadoVII (“Sobre las iglesias, cofradíasy lugarespíos”) afirma:

“Sobre ellos digo quetodo estásujetoa visita: iglesias, cofradías,hospitales,
escuelas,lugarespíos, montesdepiedad,y seponecuidadoparaquetodaslas cosas,
tanto en lo espiritual como en lo temporal,se hagan rectamente;los que obranen
contrariosonobligadosporcensuras.Hagorendir cuentasa los administradores,pero
no cadaaño sino de dos en dosaños,ya que los arrendamientosse hacenpor este
períodosegúnla costumbrepatria [...] En los archivosseguardanlos dinerostocantes
a los sobredichos,las fundacionesy escriturasde los beneficios,de las capellaníasy
posesiones,y todos los documentossemejantes.”29

Afirma Narcisode Queralt,obispode Avila, en su relación“ad limina” de 1741: “He
visitado los hospitalesque hallé, si estánsujetosavisita, y exigí cuentade la administración;
pero hay algunosexentos.”~

De los hospitalesexentosde visita en la diócesisdeAvila, sólo conocemosuno. Tal
como constaen la relación del obispo PedroGonzálezde 1745:

“Otros hospitalesde pocarentahay en muchoslugaresde esteobispado,que
consumensus rentasen la curaciónde los enfermos,y todosdan cuentade su
distribución en la visita eclesiástica,a excepcióndel real Hospital que fundó
la reinadoña María de Castilla en la villa de Madrigal, de que es patronoel
rey católico.” 31

Este mismo obispo, nos informa del estadode la ciudad:

27 sobrino Chomán, T. <1983>, Pág. 336

28 Ibídem. Pág. 338

29 Ibídem.Pág. 360

30 Ibídem. Pág. 396

31 Ibídem. Pág. 426
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“A másde los cincoya dichoshospitalesquehay en estaciudad,estafundada
tambiénen ella una insignecapilla de que es patronoel marquésdeFuenteelsol,con
seis capellanesque la sirven [...] y a ella estáagregadauna casamuy capazen que
viven con separaciónasí los dichoscapellanescomodoce hombreshonradosy otras
doce matronashonestase impedidas, y a unos y a otros se les asiste con mucha
caridad y con todo lo necesarioparala vida humanay hastael fin deella”. 32

* * * ** * * * * * * ** * * * * * * * $* * *

En páginasprecedentesapuntábamosque una mención a estos cinco hospitalesse
recogía en la Introducción,que suscribedon Amando RepresaRodríguez,al Catálogoo
publicaciónoficial de la exposiciónproyectadapor las Diócesisde Castilla y León: “Las

Edadesdel Hombre. Libros y Documentosen la Iglesiade Castilla y León” (Burgos, 1990).

Tratandode “Hospitalesy obrasasistenciales”,se lee:

“Esta densidadhospitalariaera tal que sólo en las actasdel Cabildo Catedral
de Avila de 1729, sehacemención de la existenciade cinco hospitalesen la ciudad
del Adaja, atendidosporel Cabildo, queeranel de Dios Padre,La Magdalena,Santa
Escolástica,La Misericordia, y de Convalecientes.”‘~

Realmente,el cabildocatedralicioerapatronoúnico sólo del Hospital de Dios Padre.
Tambiénera patrono,pero compartiendoel patronatocon otras instanciase individuos, de
los de San Joaquíny SantaEscolástica.En los de La Magdalenay La Misericordiano tenía
responsabilidadesdepatronato.

Nadamejor que las propiasactascapitularesparaaclararesteextremo. En 1776, y
en el marcodel procesode reuniónde los cincohospitalesabulenses,lasactascapitularesdel
día 29 de febreroreflejan cómo el deáncomunicaal cabildo

“que sehavíalibrado Real Provisión del Consejode Castillaparala unión de
todos los hospitalesde estaciudad;que, en efectose preveíay acordavaéstaen el de
La Misericordia:queel cavildoera uno de los principalesinteresadosen estenegocio
por tener la únicavoz de patronoen el de Dios Padrey la de compatronoen los de
SantaEscolásticay San Joaquínde Combalecientes”.

Así pues, si bien de un modo genérico,el cabildo teníaatencionespara todos estos
hospitales,en dos de ellosno teníacapacidadejecutivay, en otros dos. la teníacompartida.

32 Ibídem. Pág. 425 y 426

Varios Autores (1990), Las Edades del Hombre. Libros y Documentos
en la Iglesia de Castilla y León. Libro oficial de la Exposición
celebrada en Burgos, en 1990. Valladolid, p. 31.

ACA, Actas capitulares. Tomo 174. Fol. 22—23. Cabildo celebrado
el jueves, 29 de febrero de 1776.
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Las “señasde identidad”de los cincohospitalesdel AntiguoRégimenen la ciudad de
Avila seríanlas siguientes:

1.- FUNDADORES
2.- PATRONOS
3.- COFRADíAS
4.- JUNTAS de Gobierno

.

1.- FUNDADORES

1.- Hospital de SantaEscolástica

.

El que seríasu fundador, don PedroLópez de Calatayud,nombra, ya en 1483, un
capellánparael todavíamonasteriode monjascistercienses.Estehabíasido fundadopor el
arcedianode Arévalo don JuanSánchez.

La fundacióncomo Hospital quedaconstituidaporel testamentode Caltayud, hecho
en Blascomillán en 1507. (De dos añosantesse contabacon la Bula papalpara tal fin
1505).

2.- Hospital de SantaMaría Ma2dalena

.

Cristóbal Velázquezde Avila hacetestamentoen 1510. Será consideradocomo su
fundador,pesea quela primerainiciativa sedebe,pocosañosantes,a su madredoñaJuana
Velázquezde la Torre que funda el Hospital de Animas del Purgatorio. A este Hospital
legaríasus cuantiososbienesdon Cristóbal.

3.- Hospital de La Misericordia

.

Obviaremos,ahora, el Hospital de estenombreque existe en la ciudad de Avila en
1532. y consideraremossolo el que es fruto de la cofradíaque, tambiéncon estenombre,
secreaen 1573.

Sin embargo,el Hospital de la Misericordiaque sirve de sedeparala reuniónen 1792
es muy diferente,cuantitativay cualitativamente,de los varios establecimientosdondeesta
cofradíadesarrollófuncioneshospitalarias.

Por razonesque más adelanteargumentaremos,hemos de diferenciar entre “los
hospitales”de lacofradíade la Misericordiay el Hospital de la Misericordiaque sereúneen
1792. Bastemencionarque la cofradíaseextingueen 1767.

Consideramos,asumiendolo que hay de arbitrarioen señalarhitos en un procesoque
es evolutivo, como la fechade constituciónde esteHospital. la de 1633. ( Aceptaciónpor
la cofradíade la Misericordiadel testamentodel clérigo JuanDíaz. Seráestelegadoel que
sientalas basesdel Hospital que llega a la reunión).

No obstante,es imprescindibleconsiderarlofundadodesde1573. Esta es la fechade
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la fundaciónde la cofradíadel mismo nombrey la de sus primerasConstituciones.

4.- Hospital de Dios Padre

.

Cuando, el 30 de agostode 1775, don Antonio Martínez Riego, su administrador,
evacuasu informeen el marcodel expedientede reunión,afirma del Hospital deDios Padre:

Primeramentedigo que dichoSantoHospital no tienefundaciónalguna,pues
ésteseerigió a expensasde los fieles, pero el primero que dio primcipio fue el de
buenamemoriael señordon Alonso del Pliego, deán que fue de la santaapostólica
yglesiacathedralde estaciudad,dejándolealgunarenta; y despuésa su imitación han
hecho lo mismo muchos señoresprevendadosde ella: por cuyo motivo es único
patronoel ilustrísimo señordeán y cavildo [...J cuidandocon todo esmerode su
aumentoy buenaadministraciónde susrentas,paracuyoefectonombradedosen dos
añosuna Dignidad o Canónigoque cele i mire lo que seacomveniente[.4”.

D. Alonsode Pliego testóen 1532.

5.- Hospital de San Joaguin

.

Su fundadoresdon Mateo Pinto de Quintanay Caveroque testaen 1672, si bien es
en 1638 cuandosu tía, doñaIsabel Caverode Quintanahaceya una fundaciónde capellanía
paraesteHospital.

2.- PATRONOS

de_SantaEscolástica:

Patrón hereditarioo
2.- Cabildo catedralicio.
3.- Ayuntamiento.
4.- Cofradía(Extintaen

2.- Hosuital

“de sangre”.

1749). (Su patronodesaparececon élla)

de la Magdalena:

Patrón hereditarioo “de sangre”.
2.- Prior del Conventode SantoTomás.
3.- Guardiándel Conventode San Francisco.
4.- Cofradíade Animas.

3.- Hosnital de la Misericordia:

A) AntesdeJuanDiaz:

1.- La cofradía.

1.- Hosnital

35 AHN, cons, leg. 2086, 49 bloque, p. 39.



LA ASISTENCIA HOSPITALARIA 109

4.- Hospital

B) DespuésdeJuanDíaz:

1.- Patrónhereditarioo “de sangre”.
2.- Patrónde la cofradíade la Misericordia.

C) Desdeextinción de Cofradía(1767)

1.- Patrónhereditarioo “de sangre”.
2.- patrón nombradopor el obispo.

de Dios Padre

:

1 . - Cabildo Catedralicio.

de San Joaquín

la capellanía-administración,ostentael patronatoel Cabildo de San Benito.)

Cabildo Catedralicio.
2.- Regidor.
3.- Patrón hereditarioo “de sangre”.

5.- Hospital

(Para

3.- COFRADíAS

1.- De las Animas ( Hospital de la Magdalena)

Existe antesde la Fundación
Perduramásallá de la reunión hospitalaria

2.- Dc La Misericordia (Hospital de la Misericordia)

Es el origen del Hospital. Fundadaen 1573.
Extinguidaen 1768.

Patronos de la Cofradía

A) Antes de JuanDíaz.

1.- Obispo.
2.- Corregidor.
3.- Ayuntamiento.
4.- Congregantes.

13) Despuésde JuanDíaz.
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1.- Obispo.
2.- Corregidor.
3.- Heredero de Juan Díaz.
4.- Ayuntamiento.
5.- Congregantes.

3.- De Santa Escolástica (Hospital de Santa Escolástica)

Creada por Calatayud
Inexistente en 1775.

4.- SIN COFRADíAS: Hospital de Dios Padre y de San Joaquín.

Son estos cinco hospitales los que se reúnen en 1792 para formar el Hospital General.

Antes de entrar a tratar detalladamente sus ongenes y desarrollo, adelantaremos
algunos datos administrativossobrelos mismos.

La realización del “Interrogatorio” previo a la realización del conocido como Catastro
de Ensenada - a los fines de la “Unica Contribución”, que sustituiría a las distintas “rentas
provinciales”, nos da alguna información sobre los hospitales de la ciudad de Avila en 1752.

La pregunta n0 30 del “Interrogatorio” (“a que han de satisfacer, bajo de juramento,
las Justicias, y demás personas, que harán comparecer los Intendentes en cada pueblo”) es
la siguiente: “Si hay Hospitales, de qué calidad, qué renta tienen, y de qué se mantienen.”

La respuesta de la ciudad de Avila se encuentra en el AHPA, Sección Catastro,
signatura H-5, páginas 216 v-224 y.

“A la treinta dijeron: Saven que en esta ciudad ay cinco hospitales, que son los
siguientes:

Uno llamado de Santa Escolástica, intramuros de esta referida ciudad, el que
está avierto todo el año, y en él se curan todo género de emfermedades a exzepción
de el gálico [...jJ

Otro llamado el de La Magdalena, en donde también se cura todo género de
enfermedades, a excepción de la ya referida de gálico, todo el año [...]

Ytem, otro llamado el de La Misericordia, extramuros de esta ciudad, en el
que igualmente se cura todo género de enfermedades, exzeptuando dicho gálico,
estando avierto a este fin todo el año Li...]

Ytem, otro llamado el de Dios Padre, el que se habre todos los años por
tiempo de primavera, por quanto en él la enfermedad de gálico y humores sólo se
cura, y suele durar por espacio de zinquenta días, y algunos años que las
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enfermedades son muchas se habre también para la curazión de las demás
enfermedades[...]

También ay en esta dicha ciudad otro ospital llamado de San Joaquín y1
comúnmente, de Combalecientes, que sirbe para robustecer y que combalezcan los
pobresenfermosque salende los ospitalesantezedentementereferidos,en dondese
mantienenhastaque estánen disposiciónde poderloganarLi...]

Y savenque todaslas dichas rentas secombiertenen la curación de dichos
enfermos, gastos de botica, administración, médico, zirujano, enfermerosy demás
dependientes y que se nezesita para la conservación de todos ellos, de cuias rentas
annualmente se toma quentas por los respectibos patronos de cada uno, a las que sobre
uno y otro en caso necesariose remiten y responden.”~

De pocos años después es el conocido como “censo de Floridablanca”. Los datos que
hacen referencia los hospitales abulenses los hemos consultadoen el AHPA ~

El apartado 6 (“Centros benéficos y sanitarios”) del punto III (“Población que habita
en viviendas colectivas”), nos ofrece información sobre el personal censado en estos cinco
hospitales abulenses. (No hay datos sobre el Hospital de La Misericordia).

En el Hospital de Santa Escolástica quedan censados:

1 capellán.
1 empleado
7 sirvientes
7 enfermos.
5 enfermas.

En el Hospital de la Magdalena quedan censados:

1 capellán
4 empleados.
1 sirviente.
5 enfermos.

6 enfermas.

En el Hospital de Dios Padrequedancensados:

4 capellanes.
4 empleados.

AHPA. Biblioteca Auxiliar, signatura 2205, Cuaderno Provincial
de Avila, Censo de 1787 Floridablanca~. Instituto Nacional de
Estadística, Madrid, 1987.
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4 facultativos.

29 enfermos.

En el Hospital de San Joaquín quedan censados

1 capellán.
1 criada.

Queda lejos del tema de este trabajo analizar los motivos por los que aparecen
censados en los hospitalesestaspersonas.Ya iremosviendo,en las distintasConstituciones,
qué empleados debían “vivir” dentro de cada Hospital. No obstante, llama la atención el
número de “servidores” que se censan en Dios Padre: 12 entre capelanes, empleadosy
facultativos.
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