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I.- ESTRUCTURA Y FUNCIONES DEL HOSPITAL MEDIEVAL.

En una época como la Edad Media en que el enfer-
mo es habitualmente cuidado en la propia casa1, el

hospital cumple una misión de acogida o de auxilio para
los que necesitan protección. Es la raíz latina hospes,
que significa huésped, la que da origen al término hospi-
tal. Sin embargo, el hecho de que entre esas personas
acogidas, necesitadas de protección, figuren siempre
enfermos y heridos, da lugar a que la estructura y orga-
nización hospitalaria incluya cuidados de salud.

La estructura del hospital medieval, nacida en Fran-
cia según Dankwart Leistikow2, es la de una sala inspira-
da en la estructura de la basílica, semejante a una iglesia
de una sóla planta. En su interior se encuentran las

El Camino de Santiago y los hospitales de Zaragoza
en los siglos XIII al XV

JAVIER CÍA

MERCEDES BLASCO

CARLOTA RODRIGO

PEDRO MONZÓN

Facultad de Filosofía y Letras —Historia Medieval—. E. U. Ciencias de la
Salud. Hospital Provincial de Zaragoza
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1 Leistikow, D. (1967): Edificios hospitalarios en Europa duran-
te diez siglos. C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim am Rhein, pp. 9-11.
En Falcón, I. (1998): “Zaragoza en la Baja Edad Media (siglos XIII-
XV)”, vol. VII de Historia de Zaragoza. Excmo. Ayuntamiento de
Zaragoza y CAI, p. 29, expresa que: «En Zaragoza, tanto los afecta-
dos por las epidemias como los que sufrían otras enfermedades, eran
cuidados en sus casas por sus familias y atendidos por los médicos
[...]».

2 Opus cit. Edificios hospitalarios en Europa durante diez siglos,
p. 27.



camas dispuestas paralelamente a las paredes, quedando entre ellas un amplio
pasillo. Este modelo coincide con el descrito por Bango3. Este autor quizá insiste
más en el origen religioso de la institución hospitalaria como lugar de acogida y
de auxilio, señalando que el conjunto se completa con un oratorio y un cemente-
rio. Puede encontrarse al fondo de la sala del hospital la zona del presbiterio, con
su altar y su imagen o imágenes religiosas. 

Decíamos que el hospital medieval es institución caritativa de la Iglesia para
acogida y protección, pero está también preparada para proporcionar adecuados
cuidados de salud, según los conocimientos de la época. Esto se deduce de distin-
tos documentos que indican su estructura y su función. Así, sabemos que la sala
del hospital dispone habitualmente de ventanas en sus costados2, de forma que se
asegura luz natural y ventilación, aspectos sanitarios ambientales que son en esta
época valorados. La iluminación se asegura también por las noches, ya que puede
ser necesaria para la asistencia: «Tres lampadas ardentes»,  asegura el Hospital de
Pelliceros de Zaragoza en 13274. También, en el Hospital de La Seo, en un docu-
mento de 1230, se especifica: «[...] que la enfermería tenga lumbres encendidas
todas las noches»5.

Está prevista también la alimentación de los acogidos. Se especifica la admi-
nistración de «[...] potajes de verduras y legumbres en las instituciones zaragoza-
nas de la Baja Edad Media en Zaragoza»6, y se detalla, en el Hospital de Santa
Cristina de Somport, un variado aporte nutritivo habitual a base de sopa, carne
con legumbres y vino para la comida y legumbres, carne y vino para la cena7.

También el descanso de los acogidos en el hospital preocupa en esta época y,
pese a la escasez de medios, el Hospital del Rey de Burgos ya tiene establecido en
1195 que «[...] a todos los que quisieren albergar que les sean dados buenos
lechos et complimentos de ropas»8. Los cuidados de enfermería incluyen las aten-
ciones anteriormente citadas de higiene, nutrición y descanso, que entran tan de
lleno en los actuales conceptos de cuidados de enfermería9, 10. Pero, también se

EL CAMINO DE SANTIAGO Y LOS HOSPITALES DE ZARAGOZA EN LOS SIGLOS XIII AL XV
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3 Bango, I. (1993): El Camino de Santiago. Espasa Calpe, S. A. Madrid, p. 94.
4 Falcón, I. (1998): Ordenanzas y otros documentos complementarios relativos a las Corpora-
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preven medidas específicas que pueden plantearse ante situaciones concretas de
enfermedades; por eso, ordena el Obispo Sancho Ahones, en 1230, que «[...] el
enfermero provea lo que fuere necesario para las sangrías y medicinas»5.

II.- Significado del hospital en el Camino de Santiago.

Si el hospital medieval tiene el sentido que decíamos al principio de acogida y
protección, es a lo largo del Camino de Santiago donde más necesaria parece la
presencia de dicha institución, y esto por razones de protección física, pero, inclu-
so, también por motivos espirituales. Los caminos de peregrinación resultaban
duros y peligrosos en la Edad Media11. Esto hacía que el peregrino organizase a
veces su trayecto en relación con motivos de seguridad y también de posibilida-
des de atención hospitalaria12.

Por otra parte, el hospital representaba también lugar de asistencia  espiritual.
Hay que tener en cuenta que la peregrinación en general, según expresa Ravasi,
significa «alejamiento de lo cotidiano en busca de un encuentro con el misterio,
con el ser invisible y trascendente»13. «El peregrino circulaba por los caminos del
mundo y, sin embargo, sus circunstancias de vida le hacían mostrarse alejado de
él», dice Bango14. Así, el camino material es también para el peregrino un camino
de vida interior y, en el contexto, el hospital representa reposición material y
renovado impulso espiritual. 

Es a finales del siglo XI y comienzos del XII cuando el Camino de Santiago
experimenta un auge importante15, y con esta revitalización aparecen los hospita-
les. Éstos son impulsados fundamentalmente por la Iglesia, que recuerda a todos
el mandamiento del amor al prójimo, lo que lleva a estimular colaboraciones per-
sonales y donaciones a los edificios hospitalarios16, animando expresamente a
acoger al peregrino de Santiago17.
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Si el Camino de Santiago tiene ese doble significado, físico y espiritual, tam-
bién Zaragoza tiene, en relación con el Camino, un sentido físico o geográfico y
una motivación espiritual. Desde el punto de vista geográfico, la Guía del Pere-
grino, de Aymeric Picaud, en 113118, ya indica que en Logroño se unen al «cami-
no francés» las gentes procedentes de Montserrat, Lérida y Zaragoza, muchos de
origen provenzal o italiano. También desde Tortosa, por el Ebro, llegaban pere-
grinos procedentes de puertos del sur de Francia, Italia y Mallorca, después de
que ya Zaragoza hubiera sido reconquistada en 1118.

La motivación espiritual es también importante para explicar la presencia de
peregrinos en Zaragoza. La tradición de la aparición de la Virgen a Santiago el 2
de enero del año 40 originó un importante movimiento devocional que persiste en
nuestros días. Por eso, como dice Del Arco: «el Pilar era un centro concurridísi-
mo de peregrinación de gentes de Europa por muchos títulos enlazado a Santiago
de Compostela»19.

A partir de la reconquista de Zaragoza, esta devoción atrae especialmente a
peregrinos de Santiago, tanto gentes de a pie como personajes de importancia.
Entre ellos se tiene constancia de la visita del rey Luis VII de Francia tras su pere-
grinación a Santiago de Compostela20. No es de extrañar, por ello, que se multi-
pliquen las donaciones al templo, guardándose en el Archivo del Pilar documen-
tación de, al menos, veinte donaciones19, instalándose en el siglo XII un hospital
para peregrinos junto al Pilar, entonces llamada Santa María la Mayor.

III.- Hospitales zaragozanos dedicados a peregrinos.

La situación de la ciudad de Zaragoza y su significado, que anteriormente rela-
tábamos, supone, naturalmente, una importante encrucijada de acceso de peregri-
nos. Es lógico que aquí surgieran en la Edad Media hospitales para su acogida.
Sin embargo, esta dedicación de hospitales medievales zaragozanos para peregri-
nos nos parece que es poco conocida y, por ello, creemos necesitada de estudio.

Puede decirse que todos los hospitales, como al principio decíamos, están para
la acogida, pero de algunos de ellos consta documentalmente su dedicación a
peregrinos del Camino de Santiago. El conjunto de hospitales zaragozanos en esta
época surge de la iniciativa de parroquias, principalmente, y de órdenes religio-
sas. Tenemos constancia de hospitales de Zaragoza que expresamente documen-
tan su asistencia a peregrinos del Camino de Santiago.
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1.- Hospital de San Salvador.

Sabemos que albergaba a peregrinos en el siglo XV21, pero su misión ya empe-
zó en 1152, cuando el Prior de San Salvador adquiere una pardina para edificar un
hospital22 y, en 1172, el Pabostre de San Salvador lleva a cabo la venta de unas
casas destinada al hospital23. Quedó situado frente a la puerta principal de San Sal-
vador de la Seo, ocupando parte de la actual Plaza de la Seo24.

2.- Hospital de Santa Marta.

Fue fundado por el médico zaragozano Guillermo Fuert en 1315, en una casa
de su propiedad «a las espaldas de la pabostría de la Seo para hospedar pobres
peregrinos de Santiago, si se hallasen y, si no, otros pobres de Jesucristo»25. Su
fundador deja al hospital, bajo la protección del Obispo de Zaragoza y del Prior
de la Seo, el usufructo a dos nietos, pero indica la «obligación de nombrar un clé-
rigo seglar, el más pariente que se hallare, para que cuyde y assista al dicho Hos-
pital y succeda en el usufructo»25. Sabemos que el Hospital tenía doce camas y
que el Prior de la Seo queda encargado de la ropa y «demás alaxas que hubiere en
el dicho Hospital»25. La documentación disponible deja clara la preocupación por
los cuidados materiales y también espirituales del Hospital, que en época medie-
val era doble función, según las referencias de Leistikow26.

3.- Hospital de Santa María.

La Iglesia de Santa María la Mayor —actual basílica del Pilar— era lugar,
como decíamos, de peregrinación, ya que muchos peregrinos a Santiago pasaban
por ella, bien a la ida o a la vuelta. Allí se construyó el Hospital de Santa María,
del que tenemos ya noticias en el siglo XII por diversas donaciones19. Así, se tiene
constancia de la donación por parte de Pelagio Cuoca y Endregoto, su esposa, de
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una bodega y trujal en 1143. Otra donación de 1169 consiste en una viña y una
heredad. Otra, en fin, es la de dos campos en Alfindén que Don Guillén dona en
1193 para dicho hospital.

4.- Hospital de San Lázaro.

También se relaciona con los peregrinos del Camino de Santiago por su origen.
Este hospital se construyó para leprosos por iniciativa del Obispo don Ramón de
Castrocol (1201-1216). Ahora bien, el motivo fue la alarma creada al descubrirse
en el anteriormente citado hospital de la Seo a un peregrino con lepra27. El Hospi-
tal de San Lázaro se construyó a orillas del Ebro, siguiendo la costumbre de situar
los hospitales de leprosos en las orillas de los ríos; se le dota, así mismo, de sacer-
dote propio, siguiendo la directriz del Concilio de Letrán28.

5.- Hospital del Carmen.

Fundado en 1446, es otro de los que tenemos noticia de su acogida a peregri-
nos, con la peculiaridad de que se les acogía por un plazo de tres noches29. Su
nombre viene dado por el cercano Convento del Carmen de Zaragoza.

6.- Hospital de Ntra. Sra. del Portillo.

Su iniciación en 1450 parte de una modesta casa, siendo más adelante cuando
Mosen Juan Roldán lo amplió, concluyéndose en 145930. De su funcionamiento se
encargaba la Cofradía de Nuestra Señora del Portillo, especificándose su dedica-
ción a pobres y peregrinos30.

Aparte de éstos, cuya finalidad de acogida a peregrinos está especificada en
documentos, los hospitales en general de parroquias y cofradías realizarán tam-
bién esa labor en caso necesario. Zaragoza contaba en esta época con muchos
hospitales, entre los que merecen destacar, además de los citados, los de San Bar-
tolomé en el Arrabal31, San Pablo, en la calle de San Blas, donde se situaba la
parroquia de San Pablo32, los de la Magdalena, San Felipe, las Santas Masas,
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Santa Fe, San Antón, Ntra. Sra. de Monserrate y el de la Orden de San Juan de
Jerusalén33.

A Partir del siglo XV quedará toda la antigua institución hospitalaria eclipsa-
da por el Gran Hospital Real y General de Ntra. Sra. de Gracia, cuya proyección
y fama rebasó nuestras fronteras. Fue, sin embargo, fundamental la función social
del conjunto de los pequeños hospitales en la vida zaragozana de los siglos XIII
al XV.
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