
APROXIMACI~N AL ESTUDIO DE LA VlVlENDA RURAL 
EN LA GAUClA DE LOS SlGLOS XVlCXVlY 

El conocimiento de las caracteristicas de la vivienda tradidonal supone un gran paso 
para la reconstrucci6n del modo de vida de un pueblo. Para el historiador, hasta no h a a  
mucho tiempo alejado de la realidad cotkiiana, el acercamiento al tema no supone una fácil 
tarea ya que las fuentes de que dispone no han sido ehboradas con la finaliad de 
materialkar una visi611 retrospectiva del entomo que nos xudea. 

En este trabap intentaremos esbozar alguno de los rasgos de las casas rurales en la 
Galida de antiguo réghen. Sin embargo, intentar reflejar la totalidad del upaisajeu rural 
en unas líneas seda cuando menos ut6pic0, tanto desde el punto de vista espacial c o m  
cronol6gico. Por el10 nos centrarems en la ruraüa comptelana, entendiindo por ésta la 
campi* que envolvía a la ciudad de Santiago con 10s difusos limites que distinguian el 
espacio rural y urbano, sin olvidar las referencias que, aún fuera de este marco espacial sí 
nos aclaran alguno de los muchos interrogantes que nos planteamos. 

Para el estudio del tema hemos utiiizado documentad6n de naturaleza diversa (*) hasta 
alcanzar varios centenares de esaituras notariales si bien su distribuci6n no es homogénea 
en el tiempo siendo la mayor cantidad del siglo XW, también el menos conocido y 
estudiado, y disminu-yendo conforme nos aproximamos al si@ esta drcunstancia se 
compensará sin embargo con la adquisici6n de una mayor clari&d y calidad en las fuenbee 
de 10s úitimos momentos, sobre todo desde el punto de vista descriptiva, de vital impor- 
tancia en 10s trabaps sobre el mara, mate-rial. 

Los materiales 

El material más frecuente parece haber sido la madera, a juzgar por las referencias 
documentales asícomo por los testimonios de 10s contemporáneos (1). En 1668 L. Maplotti 
sefiala que Santiago esta <<per 10 pih fabbricata di legno* y que entre las construcaones del 
campo las mejores estan en las cemnías del mar mientras que las de tierra adentro son 
descritas c o m  <ca mal fabbricati tuguri, (2). Las alusiones al uso de la rnadera indican que 
una gran parte de la construcci6n, cuando no su totalidad, estaba hecha en este material 10 
que no deja deser coherent econ el transcurso cdidiano de la existencia donde el campesino 
era en no pocas ocasiones su pmpio arquitecto y constructor. 

Por otro lado el panorama de una arquitectura de madera era el extensible a todo el 
espacio septentrional en que nos haliamos. Los caserios vascos tenían una parte muy 
irnportante de su estructura levantada en madera (31, e incluso en el dmbito urbano la 
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conshucd6n se hada enteramente en este material tanto en el d e m  exterior como en la 
tabicad6n interior (4). Esta drcunstanda, comúna muchas duclades m p e a s ,  comen26 a 
modfficame a raíz de loe devastadores incendioe que se propapiun Hdlmente por la 
cexcanln de las conshucciones, y de la que tampoco L du&d de Ssntbgo estabe exenta. 

La madera prekrkia pmra la construcdón em ei mble y ei astatio, espedem aut6ctonas 
de exceknte calkiad para soportar el paso de Hempo (5). k mdem de RO@ es tambibn 
impoxtante cuantitativamente pero su uso se cen- mbre todo en p iem del mobiliario 
d e  que en la eshuciura misma de la vivienda. La m n h  de pino, poa, coneiderada pen, 
fádl de trabajar, aperece asimiem,, aunque aishdunente, cow mrterkl de obm si bien en 
fonna de tablas para cub* el sueb o en tabhdones interns; sintodticamente está 
ausente en la fabricad6n de vigas y de oma elementod de sujed6n. 

No falta tampoco la combinad6n de la madera con otroe materiales, aunque siempre en 
funci6n deésta (6). La madera deAlamo,el ce-, las tablasdeaneLuiro o dmelo y el sauce 
se mendonan para otro Hpo de usos de menor importanda. EsteÚlHm, se14 por elcontrario 
el predominante en la fabrícad6n de una construcción auxiliar tan importante como la 
destinada al almacenamiento y conse~ad6n del grano. 

El hxito de la madera comoelemento esendalde la construcd6n radicaba en prirnerlugar 
en su disponibilidad ya que estaba al alcance de la mano, independientemente de loe 
problemas inherentes al disfrute de la Hem; por otro lado ofipdp poca8 dificultades sí lo 
que se deseaba era conshuír una casa mdimentaria que albergase al nircleo famiiiar y loe 
animaies. Sin embargo ell0 no debe llevarnos a confusi6n ya que en función de la zona a que 
se haga referenda existían otros componentes de igual importancia, como la piedra, 
pizarra, paja O cdmo, ast como las mezclas diversas de aparejo menudo y barro. 

El estudio de la documentad6n procedente de derhszonas de la montafia lucenseamp 
resultados biendiferentesencuantoa la pmporcionalldad enlos materiales deconstmcci6n 
a causa de la dureza del clima y posibilitados por el medio ge016gic0, poniendo al alcance 
del campestno de la montafia materiales como la pizarra, no disponibles en toda la 
geografia gallep (7). 

Respecto a los materiales de cubrid6n las notkias no son abun&ntes; en en be 
alrededores de Santiago y en general en las zonas llanas probablemente el material más 

usado haya sido la teja (8), si bien la pmpia madera también ha sMo usada para este fín 
mediante pianchas de pequefio tamaño ensamblacias enbe si. 

Por otm lado,las ediicaaones levantadas en piedra que asombramn al séquito de 
Cosme de Medid en el últim0 tercio del siglo X M  al entrar en Galkia desde Portugal no 
eran una excepd6n (9). La combinad6n de diversos materiales estaba, en funci6n del nivel 
econ6mico de 10s futuros habitantes de la casa, minudosamente reglamentada (10). 

Ropietarios y poseedores 

La fragmentaci6n de la casa entre dos suptos opuestos pem interdependientes como 
eran propietarios y poseedorea conlleva una serie de comportamientos específicos, según 
el disfrute de ésta se encuadrase en un contrato de corta o de hrga durad6n, entendiento 
por éste último el que superaba una generaci6n, cuando no eran sinc dic o a perpetuidad 

Entre loa tipos de cesiones el arrendamiento, de corta dund6n, y con un númem 
deiimitado de aAoe, 3,6,9, conlkvaba una serie de inconvenientes com, e n  por norma 
general el pago de una rente más elevada, que en la dudad dependía de múltiples factores, 
dea& el eetado de conse~ad6n del inmueble hasta su ubicad6n en la geogrefia urbana. 

1Loa, contratos de fom o k í a n  la ventaja de estar suptos a una menor arga econ6mica 
pero como contrapartida llevaban implicitas una serie de contraprestadones inherentes al 

110 - PEDRAUIES 



estadodeconsenwi6n dela vivienda,incluyendoa menudotPkrPndPe sobrela mdifkad6n 
palrial o casi total & &a, drcunstanda dnrswnte estípula& ya en 108 contret08 
bapmedievales (1 1). 
Sin embargo este esquema aparente-mente s e n d o  encierra numerosoe puntos oscume 

que obedecen a una casuística diversa. 
Asi es posible seííalar c6mo existen contratoe de amndamhto  que en un reducido 

marco temporal exigen del morador & la vivien& una aerie & repclradones importantes 
y cuantiosas, situaci6n que en principio parece ser inhenmk a unoa vinculo6 de mayor 
alcance cronol6gico (12). Precisamente la qmmci6n y el cumpbiento entricto de loo 
condiciones suecritas en la cesi6n delútil era mode be mqubitoo y hmbíén & las gmnths 
para la renovad6n del contrato aunque el momento se vieee lejnno en el caso de 10s fome. 

Menores eran las exigendas de tipo constructiva cuánto m y o m  eran las cargas 
econdmicas que debía satisfacer el usutiuctuario; por elio en la dudad, donde el precio a 
pagar era más alto en 10s contratos de durad6n reducida es acil observar la difemda de 
comportamiento a la hora de estipular las exigendas que el detentador del dominio útil 
estaba obligado a prestar (13). 

Los contratos de forn podían conllevar, dado el largo víncuio temporal que se estableda 
enhe propietarios y poseedores, o t o  tipo de contrapmtadones de muy diíemnte fndok 
que solamente hemos podido constataren el siglo X W  ydemanera aislada;desconocemoe 
por elio el verdadero alcance de esta forma complementaria de pago que combina varias 
formas de pago, como son la satisfacci6n de la propia renta, ya sa numeraria o en especie, 
la reparad6n de la casa y la pmtaci6n de diferentes trabajoe al propietario (14). Si bien en 
este caso podemos hablar de un contrato laboral pwsto que la instituckín se compromete 
al pago de log servicim se@ pmio de memdo. Alejadoe eetamoa p e s  de algunas 
claúsulas bapmedievales que lievaban impiícita la condici6n de ao&# del tomador del 
dominio útil respecto del dominio (15). 

La estructura 

La estructura de la casa rural de este momento es difíciimente tangible, en muchos casos 
la documentaci6n nos ilustra sobre un vaiv6n incesante de personas en la fisonomla de la 
casa, factor que junto al inexorable paso 6 1  tiempo p d u c e  un imparable ritmo de 
modificaciones en la construcci6n. A medida que la farnilia crece la casa se agranda, como 
tambibn aumenta su extensi6n mediante el aditamento de pequefias construcciones anexas 
o inmediatas: alpendres, celeiros, almacenes, cuadras o cabalierizas; 10s usos no siempre se 
atienen al estricto significado de su denominack5n. 

Las reformas se hacen según la medida de las poeibilidades, pero la casa siempre esta 
sujeta a modificaciones deorigen diversa Algunas mutadones son deudoras de un cambio 
en 10s habitantes de la edificaci6n,lo que conlieva y exige ciertas reparaciones en su 
estructura (16) ; si el nivel econ6mico 10 permite las obras serán debklas únicamente a un 
deseo de mejorar las condiciones de vida (17). Las referencias al cllarto nueDo son 
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abundanthimas en aqueiios inventaria que deseriben la vivienda. Esta fkxibiiidad en la 
adecud6n deia casa a las necesidades famiiiaree plloduce una dapci6n en la morfología 
de ia vivienda, sobre todo en el s@ XM y hasta bien enhado el X W ,  cuondo aún no 
existen unas características bien definidas. 

El n~cieo famiiiar se centra y asienta en la ccconetnrcción* del hogar, por io qw la casa dei 
Fypo o casa do lume, sintodtica denomí~ci6n, en elempre L p h  originaria de la cesa. Si 
la ediftced6n ee de un solo nivel, pianta bja hicarnente, ias estandos ee dividen mediante 
tabicaci6n & meden, con tablas toscamente chvadas, convivien& hombm y animalee 
(IB), drcunstandn común al momento mnokígico en que noe cnaontnmos (19). 

Las mejoras de la conshuad6n indden asímiem en k p i v a  adquieíci6n de 
autonomia de cada habithculo. Un paso dedsim 10 supone la edificaci6n en vertical 
abandonando el ras del suelo como único lugar de habitaci6n. Ambos tipos de vivienda, 
t e m s  y con piso superior, no son consecutivas en el tiempo, si no s ind&as.  El esquema 
de las plantas en las construcdones de un únic0 nivel es el de dos estancias dentro de la 
e s t ~ ~ 6 1 r a  principal, generalmente codna y cuarto (18); pero con el paso del Hempo, si no 
se h ganado alhm, se p d u c e  una i n m n t e  atomizaci6n de ia casa mediante la 
prolííeraci6n de pequefias eshucturas de específicas funciones hasta convertir la vivienda 
campesina en un microcosmos de tamaiio y extensi6n osciiante según la cantidad de 
actividades lievadas a cabo por el campesino: la casa de lo MI, L casa de h fm, etc. 
Incrementandose si en el sem, de la famiiia se e* aiguna actividad complementaria al 
propb cultivo & ia Hem, lo que exigia frecuentemente, y de forn conneta en el caso de 
alguna oficios, la existenda de un local ad hoc. 

De esta manera queda para la vivienda propiamente dicha un número de dos o tres 
estancias incluyendo la codna (2l))ugar &te úitimo cuyo uso y fund6n trasciende el 
significado estricto de su denominaci6n 

Morfol6gicamente este t i p  de estructura difiere de la de los caseríae vascos, ejemplo de 
ucasas Mopm, agrupando todos los elementos de la explotadn bap un mism volumen 
extern0 (22). Por el contrario esta est- centrífuga que nos mwstran las fuentes, 
articulada en varios elementos aut6nomos o adyacentes, fue m q i d a  por alguno de 10s 
t e 6 h  del siglo XViU a la hora de tratar sobre la mejora en las condiciones de vida del 
campesino (23). 

u s  interesante resulta el estudio de las casas con sobrado o con varios niveles sobre el 
swlo al posibilitar un mayor grado de intimidad. Los inventarios nos revelan c6mo 

esta estanda superior se usa inidalmente como lugar de a l d n ,  pero con el transcurso 
del tiempo se p d u c e  una espedfkad6n de sus fundones. En un primer estadio el sobrado 
no Hene en su interior divisi611 alguna, y su fund6n es la de conservad6n del grano. 
Pm~pesivamente el sobrado tambien se tabica dando lugar a habitáculos de menor tamaiio 

' 

qwcombinan varios papeles,sirvendedonnitorio,almadnde~Ros apem,resguado 
de cereal, etc. En este sentido es curioso observar c6mo se tiende a situar los lechos 
enaquelias estancias con ventana, mientras que el acceso des& las escaleras o entrada del 
sobrado es la desHnada a las mervas. 

En cuanto al tipo de planta, los dibups que conocemoe, así como alguna detaliados 
planos (24) nos llevan a pensar que la planta lpctilngular era la p h m i n a n t e  en esta zona 
ya que el crecixniento se hacía en horizontal en primera instancia; esta planta rectangular 
puede combiname con otro t i p  de edificaciones perpendiculares adoeadas, de manera que 
el espadoque se encuada entreambos brazos es apmvechado comosolido. En consecuencia 
los tipos de tejado son diferentes y no puede hablame de uno en concreto, combinandose 
según la planta de la conshucci6n. Sin embargo resulta obvio sefíaiar que cuando se hace 
rekrneda a la vivienda tradidonal no es posible generalizar ya que todoe 10s elementos y 
materiales de ésta, su tarnaflo, ubicaci6n, construcci6n, factura, beliem, etc. estan muy 



dhctamente imbricados con el nivel s-mico de sus habitantes. Eilo se ve en 
nummsos detalles, entre e l b  la diversklad exietente en be eiementos & ia casa. 

Los elementoe y las eetandre 

Consideraremos comoeiementos a aqueiias pates de ia uss que no son imp-biea 
ni para su habitabilidad ni para su construcdón pem que suponen un r a sp  aííadkio que 
conhibuye a aumentar el grado de co-d, y que en generai kva impiídta una buena 
factura en la edificación. 

Uno de estos elementos es el patín, acceso exterior a la phnta superior pem que no exime 
a la edificaci6n de unas escaleras internas. EL patín dota de autonomh a la parte superior 
de la casa independizdnddp en cierto sentido, de h planta baja. Otro de loe elementos es h 
daina, que con la progresiva intFoducd6n del uso del vidrb scsbari convirü6ndotw en un 
espacio intennedio entre el interior y el exterior de la casa, posibiiitando L crptad6n de luz 
y & calor pem resguarchndo la estanda de Ips inclemendre cllmitías. 

La multiplicaci6n de estancias en el mundo rural, a imitad6n de la ciudad (gabinebes, 
despachos, oratodo, salas y antesalas, etc) asi como 10s elementos propios de la vida rural 
(despensa, bodega, cabailerizas, lagar), está también en funci6n del factor econ6mico y & 
la posici6n social, siendo los miembms del clem (25) y la minoritaria nobleza los grupos más 
favomcidos, y cuyas viviendas no son sendiiamente casas, asimilándose más bien al 
concepto gen6rico de pum. En la casa del Marques de Astariz, en 1753 en San Andrés de 
T h  adernás de numerosas salas se encuentran otras dependendas de ca16cater más 
definido, como el gabinete, el oratorio y el donnitdo,* ... habitndo prspdo a una Antesab p e  
dice a la dna...y pasando desta a un dormitori0 que está ynmcdbto a el h...* (26); esta úitima 
denominaci6n es reveladora ya que nos indica queun determinado lugar est4 destinado al 
suefio, al descanso nocturno,y que su funci6n es exclusivamente ésta. 

Otra de las mutaciones apreciables desde fines del X M i  pem sobre todo en el XMII  es 
el de los establos de 10s anima1es.L.a~ cortes psan  a denominarse de manera mPs arHfidosa 
convirti6ndose1 aún en las explotadones modestas, en las Cpbplhs; éstas podían formar 
parte de la estructura de la vivienda o bien constituir una edificad6n apolte ievanhda al 
e)ecto en la que se almacena tambi6n el abono o en sentido estricto el estiémol destinado a 
la fertilizaci6n de las cosechas. 

La bodega y el lagar se generalizan en los inventarios a medida que avanza el siglo X M I I  
y la estructura se diversifica; la documentad6n anterior no ofrece muchos detalles sobre su 
montaje y uso. Respecto a su utilizad6n hasdende la mera manipuiación de la uva 
sinriendo tambi6ncomolugardealmac6n para ciertoe aperos o tablas &obra,asimiiándose 
en ocasiones con el pmpio celeiro (27) o sirviendo como despensa (28). 

El corral con sus cubiertos y la eira son los espacios domésticos que se encuentran fuera 
de la pmpia const~cci6npemdesempeihndoambos lugares funcionesde vital importanda 
en el ciclo agrado campesino. En el corral o en el solido y en el cvbierto se alberga el carn, 
pya de los aperos de labranza por su gran valor, suponiendo clam est6 que se poseyese; en 
la eira se almacena el grano en las construcdones erigidas al efecto, se encuentra el pajar o 
palleiro, las colmenas, y algunos aperos de los usados en dertas labores estadonales o 
esporádicas, como las reiacionadas con el p m c e d o  del lino (29). 

Asímismo, la eira servia para preparar parte del alimento del ganado en invierno o en 
defecto de una rnejor dieta; en la n'ra se encuenhan h s  pihs de piedra para el mudo del 
top, eco toxon, que comían los animales (30); en deltos inventarios de bienes del si& XMII  
aparecen como piias dr pimr tojo, tnbap éste que por su duma  dejó constatado Lorenzo 
Magalotti en su relato del viaje a Galicia en 1668 (31). 
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No pretendem estudiar bap este epígrak el h 6 m  com, elemento iuquitect6nico ni 
com, parte consustanda1 del paisaje m l  galaica Para esta BrrPiidxi exieten estudio6 
espedficos elaborados por espedalistas en la materia a loe que n o e m  no añadirtamos 
nada nuevo bap esta perspectiva (32). Por el contrario, nos intexwa ei h 6 m  o más 
pmcbamente k constmxkín deatinada al a h o e ~ m i e n t o  dei p n o  como un elemento 
már &ia casa campesina bap una 6ptica hist6ricr, es dedr r partir de las h n t e s  
documentales, sin recurrir al trabap de campo, espedalidad de otms disdpiínas. 

La consemción del cereal, piedra de toque & la aiimentad6n en una sodedad 
hdidonal, cosntituia una preocupad6níundamentalque hscendía 10s limites geográficos 
de Calicia (33). Por dn, lado, es conodda la solud6n de almacenar el cereal en dertas 
consirucdones separadas dela carn en toda la hn ja  norte penineular (34). La documentad6n 
notarial pues no &ce mas que ofrernos una visi611 &spectiva & la realidad conocida 
en mayor o menor medida. En este sentido se p d u c e  un cambb reveiador entm los sigloe 
xw ~ X W ;  si en la primera centurla no contamos con alusi6n alguna a las construcciones 
destinadas a esta h d 6 n  tal y como hoy las entenderme (aunque hs  mendones en la 
documentad6n lucense son más tempranas), en el wppndo periodo son mayoría las 
viviendas carnpesinas que disponen de alguna edificadzn de &te t ip ,  coexistiekio bap 
diferentemorfologb enuna misma explotad6n denominadas com,cokrnus,hówms,c~wstr06, 
cnbazos, etc., en G d 6 n  de su estructÜra de los materiales de conshucd6n. Son de madera 
de sauce (35) conviviendo varios en una misma eiro según las neceeidades (36). En el 6rea 
que circunda la dudad compostelana se usaban casi exclusivamente como reserva del 
pmdoso grano, siempre maíz (37), mientras que en las dreas de montafia y en general en 
la zona oriental de Galida el h 6 m  trasciende esta fund6n sirvíendo también para o t m  
fines (38), posibilitados por la morfología peculiar de su planta cuadrada, de mayor 
extensi6n y supedide y a mayor altura sobre el suelo, pennitiendo ast su apmvechamiento 
inferior o su uso como despensa (39). 

ACCK~ del mobiiario 

La vivienda no es únicamente una envolhva externa, es tambien su pmpio contenido, 
difícilmente comprensible el uno sin el otro. 

Al hablar de mobiliario, com, su pmpio nombre indica, es posible aludir y hacer 
refenenda a todo aquello que en una casa puede mudar de lugirr y, aunque los bienes 
muebles eran la mayorta de las veces escasos, es ut6piao pwnder  hablardel m,biliario& 
la casa campesina en dos siglos sin extendernos d s  de 10 que seria aconsejable. 

Primem por la pmpia diversidad del mueble; desde un carro hsta  una eecudiila 
pasando por todos 1os apems de labranza o de otros ofidos, ast como 10s enseres del hogar. 
Por otro lado est6 la heterogeneidad de sus aplicaciones y su ubicad6n, lo que nos obliga 
a agruparlos siguiendo un orden lbgicodeestudio. En temer lugar est& el condicionamiento 
temporal, ya que si bien lm cambios se pducen  con lentitud, entre 10s siglos X W  y X W  
hubo muchas e importantes modificaciones en ciertos aspectos de ias condiciones de vida. 
Obvio es seiíalar que no encontrarlamos el mismo panorama en el interior de una casa de 
1610 que en una de 1790, por lo rnenos en cuanto a los materiales. 

A elio se aííade uno de 10s factores quizds más importante, el socioecon6mk0, que puede 
hacer olvidar en que fecha nos encontramos, ya que las posibíiidades monetarias penniten 



en no pocas ocasiones el adelanto del tiempo. 
Los carnbios y permanendas no son observables sin d r k curnüficadón de 

aqueiios objetos y bienes muebles que se encuenhan en L vivlend. ampesinr; solemente 
d o  nos permiürá ver en qUe momento se p d u c e  la inüducdbp\ & un objeto, d n d o  
alcanza su &nit en las costumbres usuarias y por fín, c&m empieifa r ser minorihrlo 
nuevamente, como signo & oms  tiempos. 

Partiendo y dejando claras estas premiaas eebazaremoc Wamente aigunas heas  
generales sobreel rnobiiiario y los enseres de aicina, sin enhmren mryom dehiles; se bata 
hkamente de un acemmiento al interior & h vivien& y de ,u p.rdehmo con 0tra(1 
mikiades sindnicas. 

Pocas eran las piezas que componían el mobilhrio de una asr arnpeeina. Las alme y 
huchas son las piezas numéricamente más importantes y donde se gurdaba todo Hpo de 
objetos: alimentos, mpa, papeles (M), ya que a menudo tenían trbicack5n interna pam 
separar los dikrentes objetos. Era un bien que se incluía en la dote de l a  hlps alcasarse (41 ) 
y que en un momento de necesidad, un entierro por ejemplo, su venh podia contribuir al 
sufragi0 & los gastos (42). 

Los armarios son casi inexistentes en el siglo XW y aunque aumentan (43) en la centuria 
siguiente estan en franca minoría respecto a1 mwble de t i p  horizonhl; además son 
sustituídos en parte por la existenda de ualacenasm, armarios empotrados en la pared que 
hadan apmximadamente sus mismas funciones; cuando se mendonan su uso es sobre todo 
el albergar utensiiios de mina. 

Las mesas y 10s lugares de asiento compartían en no pocas ocasiones el mismo 
mobiliario; la *mdtifincididadw y la escasez pmpkiaba laexistencia delrs *ortrsosmcsom,y 
al carecer de la segunda se usaba la amasadera para corner, al ser impmcindible ésta para 
la elaboraci6n del pan; por el contrario cuando no se tenh artem en su defecto se usaba la 
mesa (44). Este tipode soluciones es porotmiadoun rasgocormín de todos aquellos grupos 
deficitarios, sin importar su enciave geográfico (45). 

Para descansar, la cama, o el lecho, o simplemente un montón de pap. Cuando habh 
camas,y exceptuando las de los sectom elevados, que te& preciosoe doseles y cortinajes, 
rodapies y colcha a juego, la mayoría son camas sendllas, denominadas de camp*, y 
construfdas en madera de nogal y de castafio. Estaban situadas en cua4uier etanda de la 
vivienda y cem del fuego, a veces separadas del resto de la habitad6n por algún tabique 
o cortina, son las akobas o rcammil?nss, armaz6n de madera empotrado (46). 

En la cocina los materiales eran el hierro, el cobre, el estafio y la madera. Esta última para 
los enseres & la mesa. 

Los elementos de la vajilla, escudillas y platos eshban hechos en upalom, en barro, que 
en el siglo XVííi es barro vidriada, o e a n  de T h  de fornu generica. Sin embargo hnto 
los materiales como el númemde piezas y su diversidadestaban íntimamente reladonados 
con el nievel econ6mico de 10s habitantes de la casa. Ciertcm materhles,mmo la plata, y aún 
más modestos solamente es poeibleencontrarlosentm loe grupos &ellte (47). Por- lado 
la antidad de utensilios es igualmente un rasgo distintiva de dquezp o poski6n aunque 
Ics cambios se a p h n  más desde una perspectiva dhcr6nica que sindnica; con ello 
qummos sefíalarque lasmutaciones más signific~tivasencuantoalgrPdo&especiallzaci6n 
de los enseres de la casa se produdtdn con el paso del tiempo, sobre todo con la impci6n 
de nuevas formas de uso muy especifico y de novedoeos materiales (48), llegando a 
alcanzar alguno de los objetos más necesarios p d o s  bastante al ta  (49).. 

La gran urevolucihn a medida que nos adentramos en b ultinu cenMa es el uso del 
vidrio,quedeforma lenta peminexorabledesplaza a& tipode materhleg La introducd6n 
de éste y la rápida adaptaa6n se manifiesta en el colecdonismo de frascos de vidrio, y 
objetos de este material en general, que es posible observar en algunos inventarios urbanos 
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sin que encontFemo8 contenido alguno en su interior o una uWdad concreta (50). 
En la vivienda rural el uso del vidrio fue tambibn una adoptción de Ips costumbres 

urbanas quegom, en tantas otras ocasiones ejerda de espejo ai que mirar (51). 

1. Tomado del Pleito de Jacinto 
F d o e  con L& de Rivae 
sobre biems fincabies del Dr. 
Antdo  G o d a  y Somoza y 
Marfa Zaldfvu. 1707 
A.R.G.,R A.33/leg.pTOenP2, 
264. Prrticulues. 

2. Tornado del Pleito de R. 
iiñarea con M de Ron sobre 
~ i 6 n d e b i e n e s d e h c u l o  
en el lugar de Viiaboa 1803. 
ARG., RA. 36/ Víncuia, y 
May0r~~gos,leg.124!3, nP20. 
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4 y 5. Tornados de las Capituladones para la mstrucabn de una casa en San Salvador de Cecek.1715. 
A.H.U.S., H.R. Pleitos 1880(880). 
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