
EL HOSPITAL DE VILLARENTE 
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El hospital de Villarente fue creado en pleno siglo XVI por los mismos motivos que Io fueran 
otros muehos: seivir a los peregrinos, pobres y caminantes (x). A uavés de trcs siglos de existencia, 
este hospital nos muestra la transformaci6n de la beneficencia medieval a la época moderna. El hos
pital de Villarente ruvo el privilegio de cumplir, en dos épocas distintas de su historia, con el mismo 
fin genérico: seivir a necesitados, pobres o peregrioos. Las circunstancias hicieron que en la primera 
siiviera a peregrinos voluntarios, y en la segunda a los que a su pesar se veian obligados a pere
grinar sin bord6n, ya que ta! era el fin de muehos nüios abandonados. 

l!s. difJôJ. tlr.dJili: rJvlnilA Pli'.. '11.1.~ efü::i.t. <lr»t.on tlrJ. !li.'lrint.~ t:!l12tf'.Y!A ~.n. ~u:. ~ <lr..wi.'<~sif'.r.®. 

sus actividades, no es solamente competencia de su historia; sin emba.rgo, puede decirse que gra
cias a su continuidad, tanto en un caso como en otro, consigui6 los objetivos fundamemales: como 
hospital, de una manera explicita; como agregado al hospicio provincial, constiruyendo uno de los 
primeros auxilios que se disponen para cl mismo en los momentos mils cdticos por que atraves6 
ël bospicio. 

El heeho de que parte de los datos desaiptivos procedan de libros de contabilidad, permi 
tirfa citas reitcrativas, que be procurado reducir Io mb posible; no obstante, se puede apreciar el 
trato que se daba a los acogidos en el bospital, proporcionândoles todos los bienes y atcnciones de 
que éste podla disponer. La asistencia que recib!an los acogidos, mâs que ofrecida era compartida. 

Asimismo, se pucde verificar la multiple legislaci6n que sobre bospitales, pobres y peregrinos 
se dicta, sobre todo a partir de siglo XVI, y que afecta a este centro benélico, as! como que tam
poco rai legislaci6n se aplicaba al pie de la letra. Es también destacable el fen6meno de atenci6n al 
pobre y desvalido que se opera en el siglo xvm, si bien desde distinta perspectiva y por distintos 
motivos que en los siglos anteriores. 

* 
Una pequeiia parte de documentos originales del Hospital, ha llegado hasta nosotros. Esto 

sucede gracias a haberse integrado dicbo bospital en la Casa Hospicio de Le6n. En cl siglo XVID se 
bizo una ordenaci6n del archivo y se conseiva copia del inventario, becho que permite calcular sin 
exageraci6n que se perdi6 una gran parce. Quedan unos setenta documentos: libros, legajos y pape· 
les sueltos. 

(r) Ser pobrc, pcregrino o enfcrmo, puedc considcrarsc en esta époea como un pasaporte parn rccibir antcociooe.a 
en cl hospital. Quede claro que en cl hospitnl &e cjc-.rdn h• caridad y Io atend6n de forma cxtcosiva. 
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Otros documencos que completan su historia: 

Archivo Catedral de Le-On, mimeros 3.414 a 3.439. 
Archivo Hist6rico Nacional, sccci6n de Clcro, libro 5.527. 

Rcfercncias sobre el bospital, pucden cnconrrarsc en: 
Jo~ Maria Quadrado: Recuerdos y be/lesas de Espaiia. Asturias y Le6rr. Madrid, 1855, pllg. 382. 
G6mcz Moreno: Cala"/t>go Monumental. Lc6n.-Madrid, 1926. 
J. C. Torbado: Caledral de Le6n. Retablo de la capil/a del Cristo. Archivo Espafiol de Artc 

y Arqucologia. 1931, pag. 231. 
Juan Uria Riu, L. Vâiquez de Parga y ]. M. Lacam: Las peregri1uu:ioi1es a Santiago, tomo 1.•, 

637 y siguientes. 
Vicente Serrano Serrano: Noticia sobre la f1mdaci6n del Hospital de Nuestra SU>iora la Blanca 

de PuU>ttc Villll1'c11te. Actas del I Congrcso cspa:iiol de historia de la medicina, 1963, pllgs. 489 y ss. 
Waldo Merino: Arquitectura ltispm10-flam11:11ca e11 Lc611. Instituci6n Fray Bernardino de Saba

gün. Lc6n, 1974, pâgs. 259-261. 
Antonio Viiiayo: El Cami110 de Santiago en ticrra de Le6n. Lc6n, Everest, 1976, pllg. 31. 

* 
Descooozco la fccba de nacimicnto del fundador, si bien sabemos que bacc testamcnto en 

t n6, tres aiios antes de su muette, Io que pcrmitc fijar su nacimicnco en la segunda rnitad del siglo 
antcrior, contando con la constancia de sus firmas en cl archivo de la catedral y en cl dioccsano. 

Andrés Pérez de Capillas fue hombre influyente. Sirvi6 a varios obispos. Sus riqueus qucdan 
bien patentes a la visra de las obras de caridad que fund6; también fue hombre culto, a juzgar por 

su bibliotcca: bachiller o doctor en Jcyes. 
De su 1estamen10 se deduce que sus fomiliarcs allegados est:in enterrados en la iglesia de San 

Andrés, San Agustin y Santa Maria, del Jugar de Capillas (Palencia). 
Fue capcU(m del obispo de Le6n Juan de Ocampo, oficial y servidor de Alfonso de Valdi

viclso (2) y del sucesor, Francisco Dcsprats, y del obispo Sancbo de Acebcs. 
Goz6 de una scrie de bcneficios y prebendas, al cstilo de la época ; unos dicci~is, cl rob 

conocido como arccdiano de Tria-Castela (3). Rcprcscnt6 a Lc6n como negociador de una amnistia 
para los comuncros de estas ticrras, scgün el documcnto 775 del Archivo Municipal. 

Sc acredit6 como hombre gencroso y flexible. Deja plena libcnad a los ejccutorcs de su 1cs
camcn10. Sc prcocupa de que sus sczvidorcs tcngan ascgurado un sueldo después de su muette. Adop-
16 a dos huérfanas, Cccilica y Catalinica, cuya madre muri6 en el bospital que él fundara. Su rcfi
namiento y gusto por el arte Io dcmostr6 canto en su enterrarnienco de la caredral como en varias 

obras que él dot6. 
Asegur6 el funcionamienco del hospitnl cocomendando su patronato al convento de San Fran

cisco de Le6n, tal vez para no sobrecargar las funciones caritativas y asiscencialcs de la caccdral (4). 
TenJa eonocimicnto de los problcmas de la hospitaUdad, pues en su tcsramenco dicc: "por cuanto 
cuve cargo del bospical de sanro Anc6n mucho tiempo por cl abad de san Marcie! Guillem Dei;. 
prats ... " . Supo buscarsc un bicnbecbor imponance, Lorenzo Pérez, y asociarlc a su obra. 
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(2) En Lc6n, dudc 1486 hasla 1soo • 
()} Apar« c como pro.-iJOr en varios luprc1 dcsdc 1505, e:n d Arrlûvo Dioccuno y de li C.1cdral. Ver nou 4 , 
(•) Tomh ViUacona: El cabildo m<dnl de tMn. Lcœ, 1974, i>'I•· 43!NSS· 



Una gran parte de los bienes que conserva cl hospiral hasra su desaparici6n procedcn de la 
dotaci6n que lùzo en vida Andres Pérez. Otros muchos se fueron acumulando por compra o per
mura. Treinta alios después de su muerte y a la del cofundador, Lorenzo Pérez, se lùzo un inven
tario de bienes del hospi1al. En 1575, ante Juan Méndez, escribano de Villamoros, se lùzo relaci6o 
de los censos y foros que ascendian a 68.148 maravedis, mas una serie de animales en arrendamiento, 
1.884 heminas de ttigo, 24 de centeno y 6.250 maraveclis en dinero. 

Todos estos bienes se enconttaban disemin.ados en pueblos pr6ximos a Villarente, y otra parte 
en la zona de Valderas. Lorenzo Pérez aport6 30. 436 mars., 169 cargas de lrigo y otra serie menor 
de biencs. Caotidades éstas mas que suficientes para garantizar abundantes rccursos econ6micos para 
la marcha del hospital. Un.a prueba puede ser la abundaote compra de ajuar y ornamentos hecha 
después de la muerte del fundador. 

El hospital se construye, segiln voluntad del. fuodador, para ayudar en cl accidente del rJo, de 
ah! que el hospital esté en intima relaci6n con éste y con el puente sobre cl mismo. Todo cllo 
motiv6 que ya entooces se le llamara rambién hospital de Puente de Villarente: "yo edifiqué cl hos
pital de la Puentc . . . por la gran neccsidad que habla del por ser despoblado y por estar en ca
mino francés y a causa del rio que por alli pasa que cuando crece impide el paso a percgrinos y 
caminantes y por no hallar donde se recoger ... (te&tamento). 

En este contexto se explica la constante necesidad de reparaciones del puente. Cuatro impor
tantes se hacen en el siglo XVI y XVII y, duran.te los dos siguientes, son decenas las documentadas 
en cl Arclùvo Provincial y en el del Ayunramiento. Cuando Io atraviesa la Picara Justina en su 
camino hacia Le6n, dice de él: "si no tuviera en medio un tirabraguero de madera, a causa de 
haberse quebrado por la parte mâs necesaria, serla transitable" (5). 

En la casa se hospedan peregrinos a partir de 1540, asegurandonos la fecha de su tcrminaci6n. 
La solidez de su construcci6n no exigi6 reparaciones imporrantes, si bien en el siglo xvn y xvm 
se practicao reparaciones corrîentes. Ninguna aparece tan importante como la que se llcv6 a cabo 
en 1817, a consecuencia de haberse alojado las tropas francesas, primer<>, y luego las espaiiolas. 
No s61o la deterioraron sino que expoliaron muchos de sus utiles y enseres. 

En pleno siglo XVill se construye una chimenea en la planra baja, dcstinada a dar calor a 
los peregrinos; rambién se construy6 un homo nuevo para cocer pan y se repar6 la cocina. 

Flanqueaba la enrrada una cruz de piedra "llaroada de los romeros". Es la que be dcscrito 
en un amerior artkulo, publicado en esta misma Revisra.• 

El edificio fue construido en un estilo sobrio, tipico de la casa seôorial del siglo XV y XVI, 
en su arquitectura exterior. Luce, en su puerra pr.incipal, las grandes dovelas acuiiadas de su arco, y 
en la fachada amalgama cecursos renacentistas de mansi6n con el rasgo mudéjar del alero, todo cllo 
en funci6n de la tipica arquitccrura del pequeiio !hospital del siglo XVI, con patio porticado y pozo 
cen.tral. (Ver descripci6n, al final). 

En cl conjunto destaca la capilla del hospital. Dcdicada a la Peregrina, con altar de "yeso" 
del siglo xvn; en los siglos XVU y XVIll, se hacen varios retoques y se le dora de rerablos. 

El final del hospital, como instiruci6n, no desmereci6 del actual inmerecido olvido en que se 
le tiene. En 1858 Io vendi6 el Esrado por 7.350 rcales (819 m.2 ) a Nicohls Maria Dlez, vecino de 
Le6n. Ya propiedad del Hospicio de Le6n, se le cita como "Hospital de Villarente". En este mo
mento se conservaba en buen cstabo. Asi terminaban mas de tres siglos de existencia, durance los 
cuales cumpli6 con el fin para el que fue instituido. 

(S) La Piatra Ju1â.n.a. Ubro 2.0, cap. 3,0, 
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Sc complctaba el hospital COD una scrie de scrvîcios ancjos, tanto en su cmplazamicnto, como 
en el car.lcter de la instituci6o. Tcnla la doble fuoci6n de servir de mcdios para rccaudar Ïngt'C$05 

para cl hospîtal y de constituirse en scrvicios complcmentarios par.1 los del mismo. 

Constaba de un mes6n, que cl propio fundador compr6 y del que sc quiso apropiar indcbida
mente el Estado en el siglo XVllI. La comprobaci6n con las escrituras originales de la compra, lo 
cvît6. Contaba con cocina, bodega y abundantcs establos con mûltiplcs pescbrcs para las caballerlas, 
adcmas de un un molino, situado en la pradcra "del retortillo", y con dos paradas. Tcnia rambi~n 

concesi6n de agua del puerto y presa propia. En 1797 sc consrruy6 una arniccrfa, que sc cnajcn6 
junto con el mcs6n, y una fragua pr6xîma al bospital y en la misrna !inca, al lado de la prcsa, al 
suroeste del edi6cio, que boy sirvc para riego. Esta prestaba sus scrvicios a campesinos de las pro
ximidades, y cxpresamente sc cita la fnbricaci6n de berraduras para las cabalgnduras de los cami
nantes. Sc vendi6 en 1855 y su urillajc fuc adquirido por los vecinos de Villafa6e para su fragua. 

El administrador represencaba la maxima autoridad, sobre iodas las personas, dependencias y 
scrvicios que componlan cl hospîtal ; nombraba y rcmovla al mayordomo, capellan y bospitalero; era 
responsable de la gcsti6n econ6mica rindiendo cuencas ante cl patrono y un notario. Scgûn dcj6 
cstablecido el fundador, cl adminisuador debia scr prcsbitcro, de instalaci6n pr6xima a los lugarcs de 
Villarente. Su paga en el siglo xvm y basta el cierre del bospital, cra de 400 rcalcs, mas varias 
raciones en especic. Oc ab! que su cargo se buscara por clérigos influyentes, lo mayor parte de las 
veces los rcctorcs de Villarente. 

Corno 1al hospital, cubria ncccsidades entre los de Mansilla y Lc6n. Al indicado motivo de su 
emplazamicnto sc debc de aiiadir, en primer lugar, cl de la caridad. Sin dcscartar motivos ajcnos a la 
pura caridad, mczclados COD humanitaria hospitalidad y, a vcœs, signos de caballerosidad, este hospi
tal suponc una aportaci6n importante para el esclarccimicnto de un tcma tan amplio oomo es cl de 
la bcne6ccncia, su cvoluci6n y sus medios. Como ocros muchos, abarcaba a pobres, peregrinos, pobres 
vcrgonzames, curaba cnferrnos en Io que era posible, o los tras.ladaba al de Sancci Spiritus, de Man
silla, o Don G6mcz y San Antonio, de Lc6n, y dotaba con sus bienes la hospederia del convcnto 
de San Francisco de Lc6n. El cuidado concrcto de percgrinos, pobrcs y cnferrnos se cncargaba al bos
pitalero, que, asimismo, cuidaba del hospital y de su limpicza, de dar candela a los hospedados. La 
,-abalgadura de que cl hospital disponfa, sc utilizaba tanto para trasladar cnfermos impedidos, oomo 
para recogcr limosnas en cspecic po.r los pueblos limitrofcs. 

El mayordomo dcbla de vivir en cl hospital o en pucblos limitrofes. Sc cncargaba de la parte 
econ6mica: cobrar rentas, gastos del bospital, comprar ropas y alimcntos y supervisar el cuidado que 
rccibian los pobrcs. 

Dcsdc cl siglo xvm SC confirma cl scrvicio de m&lico a través del de Sancti Spiritus, de 
Mansilla. El cuidado de los cnfennos sc completaba con una habitaci6n dcstinada a enfcrmcrfa y 
atcnciones cspeciales en la alimentaci6n; agua azucarada, caldos de avcs, buevos y chocolate as! como 
una bcbida cspecinl a base de lim6n y azûcar. 

En cl capltulo de la alimcmaci6n gcncral, los dfas llamados de came, la dicta ordinarin se 
componia a base de vcrduras, bortalizns, berros, nabos, cebollas, carne de vaca, camcro y tocino; 
du<ante la cuarcsma y los domingos, maries, juevcs y stlbados, titos y otros potajcs, y una sardina. 
En las fcstividadcs se aiiadia frutas y qucso. Mcdiado cl siglo XVIII, la came se da mas abundantc. 
El adcrezo sc componla a base de accitc de oliva, mantcca de ccrdo, ajo, sa!, pimicnto, cominos y 
azafran. T odo ello suponfa una riqucza olunenticia mucho mas abundantc, por cjcmplo, de la que al 
mismo tiempo se dnba en el hospicio de Lc6n. La comida se servfa en unn cscudilla de barro, y 
asimismo cl vino se rcpartfa en cucnco de barro. 
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Respecto a los peregrinos, la documentaci6n es muy parca. No bay datos para contabilizar su 
numero ni su clase. SI el que existfan dos clases: ordinarios y de excepci6n. Estos segundos eran 
clérigos y gente noble. Se les daba a los Jllismos un "extraordinario" en coJllida. Entre 1794 y 1798 
existe una clase circunstancial de peregrinos formada por clérigos franceses eJlligrados a consecuencia 
de la Revoluci6n, a Ios que se asistfa con limosnas especiales, cUlllpliendo asi con el mandato que 
se Îlllpuso a las di6cesis. 

En 1819 alln se consignan gastos por pan para pobres. El aiio 1820 parece que ya no presta 
los servicic.s como rai hospital, si bien desde 1808 la consignaci6n por gastos de peregrinos cesa 
efecùvamente y, a través de los libros de contabilidad, se deduce que sus recursos se destinan al 
ejercicio de la earidad ordinaria. 

En 1821 y 1822 ya no se rindieron cuentas por haber sido despojado por el gobiemo consù
tucional de su propia adJllinis1raci6n. Es el antecedente de la dcsamortizaci6n de sus bienes. Por otra 
parte, las peregrinaciones cesan, pues "ta! que si antes fueron devotas estas pcregrinaciones ahora 
han dejado de serlo" ( 6). 

Con esras circunstancias y los anteriores pretextos, cl hospital no puede pcrmaoccer, ya que, 
por otta parte, "sus buenas fincas se vendieron mucho tiempo ha" (7), a finales del siglo XVIll. 

(6) Arclùvo Hitt6rico ProvindaL Obra Pia, 86;, 30. 
(7) Vid. no1a 6. 
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APE N DICES 

1 

GASTOS CORRIENTES ANUALES A MEDIADOS DEL SIGLO XVlll 

Aceite de oliva 
Leôa 
Urces 
Sal 
Jab6n 
Pimicoto 
Aceite de linaza 
Componer molino 
Paja para el pollino 
Dos carros de b:llago para camas 
Reparaci6n chimenea 
Zarzos para el portal 
Propina al guardian por reconocer cuentas. 
Criada del hospital 
Ama 
Administrador 
Algod6n para candiles 

II 

Maravedb 

7.344 
3.400 
1.088 
l.032 

289 
176 
612 

4.552 
408 
816 

5.100 
3.672 
4.080 

13.600 

% sobre 
ingrcso 

12,27 
5,68 
l,81 
l,72 
0,48 
0,29 
1)02 

7,60 
o,68 
1,36 

8,52 
6,13 
6,81 

22,72 

PRECIOS Y SUELDOS DE ALGUNOS PRODUCTOS Y TRABAJOS 

Arroba de aceitc . .. . . . .. . . . . . ... . . 36 reales 
Una libra de cera . . . . . . . .. .. . .. .. . . 8 " 
Carro de leôa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 9,55 

.. 
Carro de urces .. . . . . . . . . . . • .... . 7 .. 
Fanega de sa! .. . . . . . . . . .. . .. . . . 27 " 
Cântaro de vino . . . . . . . .. . . . . .... . 9,14 " 
Libra de came de vaca .. . .. ... . 2,40 " . . . . . . .. .... 
Libra de truchuela .. . .. . . . . . .. .. . 1,21 " ..... . ...... 

% sobre 
gasto 

6,79 
3,14 
1,00 

0,95 
0,26 
0,16 

0,56 
4,21 

0,37 
0,75 

4,71 
3,39 
3,77 

12,56 



Libro pape! 350 folios .. .. . . . . . . . . . ... .. 
Libro pape! 500 folios ..... . 
Carro de cal y arena ..... . 
Carro de ceja . . . . .. . . . . .... . 
Libra de clavos . .. . . . 
Cerradura y llave . .. . . . .. . 
Carro de bâlago . . . . . . . . . .. . 
Pollina . . . . . . .. . .. . . . . . .. .. . 
Pica porte . . . . . . . . . .. . . . . .. . . .. . . . 
Arca ... ...... . ........ . . ... . 
Cesta cejida con bâlago . . . . . . , . . 
Carro de paja . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . .. 
Tres carros ladrillos .. . . ... . . ..... . .... .. 
Carro de barro . . . . . . .. .. . . 
Un dia de maesrro albafül 
Dos piedras de molino . .. 
Cajones sacrisc!a . . ... . 
Trescicncos adobes .. . 
Cinco libras de babas 

Una sartéo .... .. .. .. .. ... .. . 
Una colcha blanca .. . ..... . 
Uo cobertor de Palencia . . . 
Cuatr0 maotas caseras ... .. . 
Tres cortinas de bayeta ... ... .. . 
Dos taburetes de madera .. . 
Uo banco de respaldo . ....... ... . 
Cinco li bras de babas . . . . . . . ... .. 
Dos docenas de platos ..... . 
Dos cerdos ... .................... . 
Dos cerdos ..... . ... .. . ........... . 
Uo millar de teja . .. .. . . .. .. . . .... . . .... . 

4,50 reales 
18 .. 
38 .. 
22 " 

1,2 .. 
4 " 

14 " 
82 .. 
4 " 

67 .. 
6 .. 

12 " 
54 " 

" 
1,54 .. 

160 .. 
300 .. 
300 .. 

3,50 .. 

5 reales 
24 " 
33 

.. 
77 

.. 
16 " 
6 .. 
8 " 
3,50 .. 

24 .. 
33 " 
68 " 

124 " 
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IV 

D E SCRIPC I ON 

Ynventarlo de Las alafas 11 efectos muebles del Ospltal de nuestra Santa Marta la 
Blanca del Puente de Vtllarente, echo en veintlocho de julfo de mil seteclentos 11-0venta 
11 clnco, stendo guardtan del Real Convento de San Francisco de Leôn el Reverendo Pa
dre Fray Francisco Alvarez Buelta untco pCttrono de dtcho Ospltal 11 admtnlstrador don 
Diego de Ocampo Lorenzana. Son los slgulentes : 

CORRAL GRANDE: Un mfllar de teja nueva. Un cuveto vlejo. Varias plezas de vlgas 
11 vlguetas de ala11l-O 11 chopa. 2 cerdos cle cr1ar. 18 galllnas. 1 gallo. 2 carras de adobes 
de mazlzar. 

CAPILLA: En la capllla de este Ospltal at 1m aUar maior que es de yeso, un reta
blo nuevo puesto en este alto de noventa 11 ctnco, con custodla, parte de el/a doraaa 11 
parte jaspeada con su Cristo. Enclma la tmagen de Nuestra Sel!ora la Peregrtna de ma
dera bastôn 11 sombrero cori su corttna de 3eda de varias colores, vtdrera tafetdn encar
nado con sus alambres y baras de yerro. Por la parte de afuera en el altar al dos man
teles de gusantllo, dos cabretlllas. Las tablas de las palabras Lababo 11 Evangelio de san 
Juan. Dos candenos de metal roto 11 mtsal con su atr1l nuevo dado de color azu1. Vina
feras de plata con su platillo de peso de qulnce onzas 11 media. Vlene nueva la mesa 
del altar de yeso sin frontal. Una campa.nllla. En el cuerpo de la tglesla esta la làm
para. Dos colaterales nuevos de madera con sus dos mesas de altares echas a la romana. 
Dos confestonartos embotldos en la parez con sus puertas de madera, aslentos de ma
dera 11 cada uno su bara de yerro. Un banco de peana v dos bancos de madera. En dtcho 
altar malor at en el trono de Nuestra SenorCt 1m alambre 11 en dtcho altar malor al 
san Francisco al lado del evangelto 11 san Antonio a el Zado de la eplstula. Et en los 
clichas altares del cuerpo de la tglesta o capflla al en cada uno un mante! de gusanlllo 
con dos ymagenes de 11eso cada uno y en la cmtodla de dlcho altar malor 11 retablo al 
un cupôn de plata con su cubterta cle seda ad1unto con una cafa cle plata para llevar el 
Beattco a los enfermas con su boisa de seda. 

SACRESTIA: Las alajas que estan en custodla en dlcha sacrestta son las stgulentes: 
at unos cafones de nual (sic) 11 enctma de el/os tma 11magen de Nuestra Seilora de barra 
con rn corona de plat a 11 es la que estaba en el altar mator. Una caja donde est ab a el 
cructfljo que aora estd e11 el altar malor enclma de la c1'8todla y en clma de la ptla de 
oja de lata para agua-manll. Dentro de dlc11os cajones al ocho casullas con sus respe
tt!Jos manlpulos y estolas a e:z:ecclon cle una negra que le falta manipula y estola. En 
esta forma de seda una de damasco negro con su estola 11 manlpulo, otra de damas
qulllo negro sin estola 11 manipula. Otra cle damasco de seda morada 11 berde la cenefa 
niteba, otra de droguete de varlos colores usada ; otra blanca de damasco con su cenefa 
e11camaàa muy vteja. Otra encardnada de damasco de seda nueva con galôn de Io mts
mo. Otra de china de sella fonda blanco buena con fleco. Otra nueva de damasco blan
co con galôn dorado falso. Quatro albas 11sadas con cuatro amttos, q11atro clngulos de 
llf!o 11 dos de los amttos con clntas de ag11ade seda. Faita el bonete. Ocho manteles de 
altar los dos nuebos de tela con su encafe y otros de gusanmo usados. Dos mantos de 
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Nuestra SeiiOra, uno verde 11 otro àe varlos colores vtejos àe seda. Tres cortlnWas àe Io 
mismo u.saàas de seda o lana. Dos misales el uno estâ en el altar'mator. Taml>ten en 
dlcho altar al una tabla de las palabras 11 en los altares de la capflla al dos atrlles 
nuebos de colOT encarnaào con dos aras de 1aspe por consagrar de color rojo. Un Titual 
romano 11 otras cortfnas cte seàa àe varios colores que son dos con una barra àe 11erro 
cte costoctla que enctma de los cajones para custodlar los câlfces, esta cttcha cu.stodta 
tres corttnas (? ) ... altares, un callz con patena 11 cucharllla todo àe plata 11 otro de plata 
coti su patena 11 cucharitla todo de plata con su patena 11 cucharll/a tambfén de 
plata co1npraào por Don Antonio Salas aàmlnlstrador que tue de àlcha Obra Pla Ospltal. 
Ocllo pa110s tapacâUces, dos nuevos y toàos de varlos colores, cuatro boisas con sus cor
porales completos àentro treu purt/icaàores, una cagtta con su an/orlca de plata que 
contlene el santo oleo cte la Santa Estremaunci6n, qua.tro acheros de verro vtefos, otros 
clos àe maàera, una tarfma de maàera., una campanllla de metal, otra en el tejado con 
su cadena de verro, un tncensarto de metal u.sado, un frontal anttguo cte vartos colores 
muy vtejo. Un colateral muy anttguo chtco 11 varias plezas del retablo que se qutt6 para 
echar el nuebo. 

BooEGA: En La boàega se hall6 tambten de menos por Io q1te anota Io que al en 
la Jonna stgutente: Dos cajones grandes de maàera, una carrai nueva, otra vle1a, otras 
àos mu11 vtejas tnservtbles. (Al margen) Carrales /altan dos, y cobeto tamblen tnservtble. 
Quatro (tres) orzas, una rota. Dos romanas, una grande 11 una chtca 11 otra chtca. Una 
cuchllla de pfcar. Una arca vleja. Dos cubetlllos de traer escabeche, dos /rascos de vldrlo 
y un porr6n. 

ESCALERA: Un banco de maclera de ptcar carne, ai dos gar/los para colgar carne, 
tm taborete v!ejo. 

PANERA: Una em!na con su rasero 11 meàlo cezemtn. Escrti!o. Un ba.nco. 

BooEGA: El pan, una arca vteja, un rastrfllo, una aspa, dos cubetos de escabeche, 
unas tarlmas, dlez peàazos de toctno y un alvardôn. 

PATIO Y POzo: Estâ Lo mlsmo. 

CoctNA DE onNo: En la coctna de orno al dlez cedazos, dos varWas, u1ia caldera 
(/rande de cobre con sus trévedes correspondtentes para amasar. Una veàrera de cuatro 
crtstales c· tcos con su regllla, àos palas d-e orno, mia rallaàera cle yerro, un escri11o, 
chlco y una cesta àe paja grande, una mesa o estrado de tablas. Dos m.aseras, una con 
tapa y un azadôn. 

QUARTO os ARINA: Bn el cuarto de artna dos arcas grandes de chopo buenas, otra 
de roble vfeia, una troja de paja con su cobertera de Io mlsmo, un escrti!o chlco. En 
arlna at dos cargas y media de trtgo. 

CocrnA DE PEREGRrnos: Una trévede de yerro, una caldera de cobre 111edlana, tres 
cestos, dos dozenas de adobes. 

QuARTO DE LA ESCALERA: Bn el cuarto àe la escalera una cama y otra tarl1na buena 
con sus jergones vlejos. Una arca vfefa de chopo, una stlla portrono vleja, slete felpo-
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nes a media usa, un argadlllo, una naspa y un rastrtllo tambten al dos cestos de colar 
uno grande vlejo y otro chico nuevo y cuatro cestos pequefios vlejos, dos erradas nue
vas, un taburete vlejo. 

CORREDOR: En el corredor faltan dtferentes muebles que constan tnventartados y 
espresaron hallarse en otras ofectnas por Io que se pone lo que al y es lo slgutente: una 
arca vfejo de chopa sin cerradura, dos bancos de respaldo, una mesa de chopa chica y 
nueva con su cajôn, un quadro de San Miguel, otra arca con cerradura y llave, dos 
azufradores, una sflla de paja. 

QUARTO NUEVO: En el cuarto nuevo una arca de nogal con su cerradura 11 !.lave, que 
constaba estar en el corredor, una tartma con su cordelarer y gergôn y dos talegutllas 
de mtmbre. 

CocINA: En la coctna un esca!'!o grande, unos mtrlllos grandes de yerro, otro pe
quei!o de Io mtsmo, unas tenazas, una espetera, ocho cazos grandes y chlcos, cinco sar
tenes pequefios, otro grande de ptes, unas tr.ivedes, dos cazos, dos pares de tresples, una 
cobertera grande, dos pequeiias de yerro, tambten dos chlcos de yerro nuevo, dos tarteras 
de cabre, una grande y otra chtca, dos cantaros de cabre, dos calderas d.e Io mismo, una 
medlana 11 otra chlca, una calesta y una espomadera de yerro, un asador de tres gtjos 
y una chocolatera de ecefer, un basal con algunas ptezas de cacfa, un banco largo de 
chopo tambten al otras dos de cobre de una rota 11 mu11 vleja. Quatro velones, dos U1i
ternas sin bidrtos, una acettera de oja de lata, dos candlles de yerro, una gertnga de 
metal con su cajôn, un brasero de cobre con su caja de chopo, un caldero de acofer 
tnservfble, cuatro tra[veseros] de yerro, un almlrez de una mano, una meslta chtca. Unos 
yerros para hacer ostfas. 

QUARTO JUNTO A LA cocINA : En el quarto junto a la coctna al una cama con jergôn 
y encordeladura, un arca vteja de chopa vteja, dos taboretes, de c.':opo vfejos, dos vasales. 

QUARTO DEL DESVAN: Hoy es una sala con dos alcovas. En el quarto del desvan dos 
camas con gergôn y encordeladura, un vasal vlejo, y una cama que no strve, un tabu
rete de madera, una arca grande, otra medtana, dos corttnas de ba11eta con s1i.s vartllas. 

SALA GRANDE QUE LLA.MAN DE PATRONOS: En la grande ai, dtgo sala, una mesa. de nogal 
grande con cubierta de baeta vercte un banco de respaldo, un escrttorio vfejo, con sus 
mesa, dos arcas de nogal nuevas y buenas, otra mesa de nogal anttgua y delgada, dos 
cortinas de baeta, una verde con barrtlla Q'ltatro cenefas plntadas, en las alcobas dos 
tartmas con sus gergones 11 encordeladuras, una corttna de baeta con sii bartlla y cenef a, 
t res stllas portronas vtejas, y otras dos buenas, iin espe1o y sets ciiadros con marcos do
rados en parta y otros mas pequei!os. 

LACENA DEL PAsAnxzo : En la lacena at vetntlcuatro platos de Peltre y stete de Alcora, 
clos f 1tentes de Peltre, dos servmas de Peltre, una grande y otra cllfca, quatro vasos para 
el vtno, dos de agua, m i salera de Alcora, con tapadera, una bande1a y almojta de Al
cora, otra de Peltre, dos cuchtllos, ctnco jarras de Talabera, diez 11 stete cublertos de 
alquime o metal, un trinchante. 

ROPAS: At en las arcas tnventartadas antertormente z.a ropa slguente: Catorce sa-
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banas de lienzo usadas, Za una muy vie1a de deslzo para remendar las demds y onze de 
estopa y estoplUa usadas, dlez y ocho almohadas entre chtcas y grandes, trece fundas, 
ocho gergones que son los que se allan tmbentariados en sus lugares, ocho colchones, dos 
nuevos y los demas vle1os, nueve qull1nas usadas, la una muy vte1a de estopa grandes 
y chtcas, nueve paiiOs de manos, slete cobertores de Palencia, nueve mantas de salai 
nuebas y vle1as, dos coZchas afeZpadas blancas usadas, una blanca aboronada, tres man
c '·egas, otra afelpada azul de lana y lino, tres tablas de manteZes dos grandes y cuatro 
pequei!os, y unos chleos vlejos. Servmetas al. diez. 

SALA PEQUE~A: En el quarto del adm!ntstrador ai un archiva de nogal nuebo, una 
mesa de nogal buena con tres caiones nuebos, dos smas poltronas buenas y sels tavu
retes de Moscobia, en la alcoba un slll6n, una tertma encordeLada, dos cortinas de baeta 
encarnada con sus cenefas y varillas, un sella con su baj6n (?) 

PATIO y POZO: En el patio unas escateras grandes de dtez y ocho pasazes, otras 
mas chicas muy buenas, un escaiiO de re.spaldo, un acha de partir le1ïa, unas puertas 
de tapiar con sus arma;es y en el pozo dos erradas con cadena de yerro. Un ca16n con 
sus tabla de nogal para lavar. 

FRAGUA: En la /ragua de esta Ospitat se hallaron las alajas slguentes. Primera
mente de barquines dos nuebos con ws toàeras y cadenas corresponcUentes, dos yunques 
de yerro que el uno pe.sa ocho arrobas y diez y nueve libras, dtgo dtez y ocho llbras y 
el otro cuatro arrobas y veinte y dos llbras, tres porrones que juntos pesan tretnta y dos 
Ubras, quatro martillos de mano, un estajador, otro marttllo de adovar erraduras, y 
todas estas ttenen las vacillas de yerro, o voqiimas y pesan los ctnco martlllos y estaja
dor dtez y niieve lfbras y media. Unas tres su/rideras que pesaron treze libras y media, 
dos claveras que pesaron dtez y nueve Ubras, una vtgornia que pes6 treinta lfbras, un 
marinai que pes6n sels llbras y media, dos cortaderas y dos sel/os que junto peso nueve 
ltbras iu.stas y sets tu/os que pesaron vetnticuatro libras y media, tres saetas que pesa
ron slete Ubras, otra su/ridera que pes6 una llbra, sels pares de tenazas que pesaron 
veintinueve libras y un cuarter6n, 1m torntllo que pes6 velntldos lfbras y media, que 
todos estas materiales componen ocho arrobas, doze libras y tres cuarterones. 

MOLINOS: Ay en los mollnos una barra de yerro, un medto zelemtn errado, un 
arc6n grande para las maquilas, una arca en La coclna sin uaves, las cuatro ·piedras 
cada una con su arco de yerro la una, la una de las dos de 1ma rueda de arrtba se 
echo de nuebo este ai!o de noventa y por el costo de echarla y poner algunos yerros 
que todo ello ascendio a cinq1ienta y tres reazes llev6 Za que se quebrant6 que estaba muy 
deteriorada, un plco, dos picas, dos palotes, y dos ntvajas con sus carras, todo de yerro. 

MEs6N: Al tambien en la casa del 11ies6n las alaias sigutentes, prtmeramente en 
el portal una mesa de c':opo vieja en el vendaje otra con su caj6n, otra de nogaZ en 
el quarto de la vldrera con dos vancos de respaldo chicos. y en la que baia otra mesa 
grande de chopo. Un banco de un respaldo, un bel6n, dos cenefas, dos stllas poltronas, 
un vasal, siete llaves inclusa la de la carnecerla y la de la alacena de Za sala, unos 
pozlnos y unas de cargareras y un candi! viejo. 
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