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LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA  
DE LA EXPECTACIÓN EN BADILLA DE SAYAGO  
(SS. XII-XXI)1

M.ª de los Ángeles Martín Ferrero

RESUMEN
Es un estudio sobre la historia de la Iglesia de Badilla de Sayago (Zamora), al igual que sus 

cofradías, mostrando importancia tanto al edificio parroquial como a las personas que a lo largo de 
los siglos habitaron este pequeño lugar sayagués. Y de igual modo, destacar las pinturas murales 
de los siglos XIV al XVI.

NUESTRA SEÑORA DE LA EXPECTACIÓN PARISH CHURCH IN BADILLA 
DE SAYAGO (XII-XXI CENTURIES) 

ABSTRATC
This is a research on the history of the church located in Badilla de Sayago (Zamora), as well as 

on its brotherhoods; it is really woth mentioning the importance of the parish church building itself 
as well as the people who were living in this small place situated in the Sayago area throughout the 
centuries. And, in the same way, the study reports the presence of some amazing wall paintings 
which date from the XIV-XVI centuries. 

1 Este estudio sobre la iglesia de Badilla de Sayago comenzó a realizarse en 1983, tomando mayor importancia en 1986 
cuando D. Lorenzo Villar Gejo me mostró parte de las pinturas murales. Tengo que agradecer su colaboración: a Monseñor D. 
Juan María Uriarte (Obispo de Zamora en 1997 y actualmente Obispo de San Sebastián), al Vicario General del Obispado de 
Zamora, D. Juan-Luis Martín Barrios, a D. José Ángel Rivera de las Heras, Delegado Diocesano para el Patrimonio Cultural del 
Obispado de Zamora, al archivero Diocesano D. José Carlos de Lera Maíllo, al cura de Badilla en 1986, D. Lorenzo Villar Gejo 
y, al párroco actual, D. Manuel Benito García Martínez. Agradezco su colaboración a los habitantes de Badilla.

© I.E.Z. FLORIÁN DE OCAMPO Anuario 2007, pp. 119-181
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INTRODUCCIÓN

Badilla de Sayago se encuentra en el bajo Sayago, pertenece al término munici-
pal de Fariza desde 1970. La parroquia de Ntra. Sra. de la Expectación o Ntra. Sra. 
de la Ribera como se denominaba en el siglo XVII, está situada en las llamadas 
Eras de Abajo, junto a la “Ribera”2 o Arroyo del Mimbrero; y a la izquierda de 
ella, se encuentra un pequeño cementerio. A unos ocho metros de su puerta, está 
un crucero, elemento predominante en estas tierras sayaguesas.

Lo más importante del templo es su espadaña o hastial, que según algunos 
autores puede pertenecer al Románico, aunque como nos dice Guadalupe Ramos 
de Castro en su obra “El Arte Románico de la provincia de Zamora”, este tipo 
de espadaña pervive hasta el siglo XVI con muy pocas variantes. La espadaña se 
estrecha en rampa sobre la mitad de sus dos vanos y remata en ángulo con la cruz 
florenzada de piedra. Del resto del templo diremos que está construido en piedra 
de granito, al igual que todos los edificios del pueblo.

  

Foto 1. Badilla de Sayago. Iglesia Ntra. Sra. de la Expectación desde la ribera (1994).

2 Ribera. Nombre que reciben en la comarca sayaguesa los arroyos.
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I. LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA EXPECTACIÓN (SS. XII-XIX)

La iglesia de Badilla pertenece al Arciprestazgo de Villardiegua de la Ribera, 
era anejo a la de Argañín, al igual que Monumenta y la ermita de San Juan de Villa-
nueva la Mal Asentada. Esta iglesia está dedicada a Ntra. Sra. de la Expectación 
(foto 1). El día de Pasquilla3 de cada año, se nombraban dos mayordomos de la 
fábrica de la iglesia, que eran los encargados de llevar las cuentas y presentárselas 
al cura de Argañín, siendo su cargo de medio año cada uno; mientras que en 1760 
era nombrado el mayordomo el día de San Marcos. En noviembre de 1768 se dice 
que a partir de enero de 1808, se nombrará al mayordomo de fábrica el primer día 
del año: “Mando y forma de nombrar Mayordomo de fábrica que las elecciones se 
hagan en toda la Diócesis excepto la ciudad de Zamora y Toro, el primer día del 
año (…)”4. Pero en 1769, siendo Obispo de Zamora su Ilma. D. Antonio Jorge y 
Galván y cura párroco de Badilla D. Joseph Calvo, “Que para libertar en su sucesi-
vo a la Fábrica de tan considerables atrasos, por ningún motivo podrá permitir el 
Párroco, ni su Teniente sobre caudal alguno de la Fábrica en poder de los Mayor-
domos, obligándoles a que entreguen efectivamente todo cuanto se les alcance, el 
mismo día, en que se den las cuentas, y hasta que así lo ejecuten, no se tendrán 
por recibidas ni consentidas, y se les obligará al entero pago por justicia, y a sus 
costas; y a fin de que los caudales de la Fábrica se conserven con más seguridad 
manda igualmente Su Ilma. se depositen en un Archivo, que ha de construirse a 
este efecto con dos llaves, una de las cuales guardará el cura, o su Teniente, y la 
otra el Mayordomo, quienes deberán llevar cuenta, y razón de cuanto entrare, y 
saliere en un libro apergaminado, y foliado, cerrado dentro del archivo (…)”5. 

El mayordomo de la iglesia era el encargado de tocar a Ánimas (al romper el 
día), al mediodía, y a Oración (al oscurecer). También entre sus cometidos era 
la limpieza de la iglesia además de llevar la Cruz Parroquial de plata en todas las 
fiestas: Corpus, Pascua, Bendición de Panes y Ofertorios. Mientras que en las 
“Procesiones de Minerva”6, era la cruz de madera; esta procesión se realizaba el 
primer domingo del mes y, saliendo en procesión la Virgen de las Candelas.

Tenemos noticia de 1606 sobre la iglesia de Badilla, en la cual se dice que es 
muy pobre ya que no habían cobrado en ese año el mayordomo, por lo cual tiene 
que prestarle 2.040 maravedíes la iglesia de Argañín.

3 Pasquilla. Lunes siguiente al domingo de Resurrección.
4 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 164. documento 14. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1807-1890) de 

Argañín. (p.2).
5 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de Badilla 

de Sayago (p.168v).
6 Información sobre principios del siglo XX, que Pascual Ferrero Poza reveló a sus hijas Genoveva Ferrero Pilo y Ángela 

Ferrero Pilo.
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La parroquia de Badilla es románica, muestra de ello es su espadaña (foto 2), 
pila bautismal, pila del agua bendita, ventana en aspillera… La iglesia está cons-
truida de sillería, siendo las modificaciones posteriores de mampostería de granito, 
al igual que la arquitectura tradicional de la comarca. Es una construcción rústica y 
pobre, destaca como hemos dicho anteriormente su espadaña escalonada, que ter-
mina en triángulo y, con dos vanos con arcos de medio punto, donde se encuentran 
instaladas las campanas, rematada en una cruz florenzada.

Aunque en un principio tiene planta de salón, debido a los diferentes añadidos 
en la historia, actualmente su planta es de cruz latina. No tenemos testimonios 
escritos de esta época, al igual que de la decoración que cubrían las paredes, pin-
turas murales de los siglos XIV al XVI. Debido a las constantes epidemias, en un 
momento de salubridad se cubren de cal las paredes de las iglesias y ermitas de 
Sayago, quedando cubiertas hasta finales del siglo XX. Sabemos que a finales del 
siglo XVI ya existía un retablo en el altar mayor, ello confirma que las pinturas 
murales se encuentran ya tapadas por la cal, como se anota “y para la iglesia de 
Badilla un guardapolvo al Retablo (…)”7.

Cuando en 1709 se arreglan las goteras de la iglesia –siendo teniente de cura 
Fray Nicolás Domínguez—, y mayordomos Juan Diego y Juan Corral, se gastaron 
diez reales en quitar las goteras del tejado que según el cura, habían hecho los 
mozos y alcaldes, “se advierte que dichas goteras las hicieron los mozos que los 
alcaldes de dicho lugar para efecto de prender los soldados por lo cual dichos 
alcaldes deben pagar dicha partida”8.

En 1713 se agrega a la fábrica de la iglesia el pan del monte de Piedad de 
Badilla que había sido fundado por Inés Coca, viuda de Andrés Palazuelo y, el 
pan de la alfóndiga o alhóndiga. Este año se realiza obra en la iglesia, para la 
cual reciben 124 reales de vellón de la Cofradía de las Ánimas, procedentes de la 
venta de unas prendas que habían heredado (sartas, agnus y caldera) y una renta 
de veinte reales que debía Miguel Arenal. Se coloca madera tanto en el cuerpo de 
la Iglesia como en la capilla mayor y el tejado; con un coste total de vigas (144 
reales) y de madera (384 reales). Siendo maestro de obra Pedro Caneda, cuya 
madera fue labrada y por su trabajo recibió 900 reales de vellón. Posiblemente 
fuera el constructor del artesonado ochavado que cubría la capilla mayor, donde 
queda muestra del arrocabe.

7 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Libro de fábrica de Argañín (1460-1688). Sig. 164. Libro 11. (p. 126r).
8 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. Documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de Badilla 

de Sayago (p. 28r).
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Foto 2. Espadaña románica de Badilla de Sayago (s. XII-XIII).

En ese momento, la iglesia estaba en muy mal estado, y se pagaron 430 reales 
a Joseph Martín por levantar la pared de la Capilla Mayor que se estaba cayendo. 
Igualmente, se abrió una ventana cuyo costo ascendió a treinta reales de vellón. 
Al maestro de cantería, además del referido dinero, se le pagó media carga de cen-
teno. Y a ello añadiremos los quince reales que se pagaron de jornales al albañil 
Francisco Martín.

Las cuatro vigas que se necesitaron para su construcción, se trajeron de Zamo-
ra, pero era madera procedente de Soria, cuyo transporte ascendió a 34 reales de 
vellón. No olvidemos que la clavazón costó 149 reales. 

La sacristía fue doblada, pagando por las tablas y su porte 51 reales de vellón. 
La obra es de tal envergadura, que en ese año se arregló la iglesia en su totalidad, 
cuya construcción ascendió a 3.196 reales y medio de vellón, más media carga de 
centeno. Es a comienzos del XVIII que se arregla el altar mayor y, se adquieren las 
tarimas de los tres altares pagando por ellos 200 reales de vellón. En el mismo año 
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se construyó el osario9 por un porte de 44 reales de vellón. Del mismo modo, se 
encaló de nuevo la iglesia y la sacristía. A la arquitectura se añadieron otros gastos 
de menor importancia: altar mayor, púlpito, tarimas de los tres altares, grada de 
separación de la capilla mayor con la iglesia. Por ejemplo:

“23 sogas grandes que se compraron para subir la piedra de la 
capilla ..................................................................................... 22,5 rs.

Costó la traída de la piedra y ayudaron a subir y limpiaron la 
iglesia y sacaran la tierra ....................................................... 44,0 rs.

Costó la cal que se gastó en la obra de la cantería .......... 92,0 rs.
Costó hacer el altar mayor, las tarimas de los tres altares y la 

grada que divide la capilla mayor de dicha iglesia ................ 200 rs.
El coste de hacer el púlpito .................................................. 70 rs.
Vidrieras que se pusieron en la capilla mayor y la  

sacristía ................................................................................... 130 rs.
Coste de hacer el osario y teja para cubrirle ....................... 44 rs.
La cal y portes de traerla para el retejo de toda la iglesia 171 rs.
Retejar toda la iglesia, poner la cornisa de la capilla mayor y dar 

de blanco a la mayor parte de la iglesia y toda la sacristía ... 276 rs.
Para Alonso Coral que llevó una piedra para poner en la ventana 

de la iglesia ................................................................... 2 rs.”.10 (sic).

De nuevo en 1717, se recurre al dinero de las Cofradías, en este caso a la recién 
fundada Cofradía del Dulcísimo Nombre de Jesús, que dispone de algún dinero, 
pues la limosna que la fábrica de la iglesia recibe de los ofertorios de Ntra. Señora 
no es suficiente para dorar el sagrario y la caja de Nuestra Señora que está instalada 
en el retablo del altar mayor.

9 En 1713 entre los mandatos que recibe el cura párroco, es la construcción de un osario “Ytem mandó su merced al cura o 
su teniente de esta Iglesia que por cuanto tiene tratado, con los vecinos de este lugar hagan un osario unido por la parte de afuera 
a la fábrica de dicha Iglesia para que así los huesos de los fieles difuntos, sus Padres y antecesores, como los suyos cuando Dios 
los saque de esta vida estén con decencia, y no expuestos a que con profanación del respeto que se les debe, como de cristianos 
anden rodando, o los coja algún Perro, como varias veces ha sucedido, procuren dicho cura, y su teniente fomentar a dichos 
vecinos en estos cristianos deseos, tomando a su cuidado el que le hagan luego que acabe la Sementera por ser el tiempo más 
desembarazado, y que en este de verano apliquen alguna siega de limosna, para ayuda del coste; pues su merced por lo que así 
toca da facultad a dichos vecinos para que puedan trabajar en el los días de fiesta después de misa, como no sean de cristo, de 
Ntra. Sra. o de los Apóstoles”. AHDZA: Sección Archivos Parroquiales. Libro de fábrica de Argañín (1460-1688). Sig. 164. Libro 
12. (p. 101). Y en AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia de Badilla 
de Sayago (p. 51).

10 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia de Badilla de Sayago 
(p. 61).
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Mientras el cura oficiaba la misa los lunes, miércoles y viernes de cada semana, 
el teniente cura de Badilla lo hacía los domingos y fiestas de guardar. La cera para 
el sacrificio de la misa la pagaba la fábrica de la iglesia; sin embargo, el vino estaba 
a cargo del Concejo. Y se dice al respecto en 1733: “que la dicha fabrica de aquí 
adelante ponga dos velas a lo menos de dos onzas cada una; para la celebración 
de las dichas misas, y así prosiga todo el año comprándola de los caudales que 
tuviese; y para la cuenta de la dicha cera se tomará al mayordomo por los des-
pojos o cabos que de ella quedase, y el Concejo de este lugar sea obligado a dar 
el vino necesario para las misas de los días festivos y demás que estuvieren a su 
cargo y así lo cumplan todos y cada uno pena de excomunión mayor (…)”11. Tanto 
los mandatos como las recomendaciones que se registra en cada visita, se leían los 
días festivos.

D. Bartolomé Fernández Ruiz en 1739 era cura en Argañín, mientras el teniente 
de cura era D. Joseph Marcos natural del reino de Portugal. En ese momento, se 
vende la casa que la vecina de la localidad –María Cosme– dejó para la iglesia 
de Badilla, pide el Canónigo de la Catedral de Zamora y visitador del Partido de 
Sayago D. Joseph Betegón, que la vendan y el dinero se ingrese en las cuentas de 
la fábrica de la iglesia. Los pregones se hacían tres en los festivos anteriores, en el 
pórtico de la iglesia12. 

Antes de vender la casa, estaban subsanadas las deudas, teniendo la iglesia 
413 reales de vellón a su favor, cuando en las cuentas de la iglesia una serie de 
mayordomos deben una importante cantidad de dinero procedente de la venta de 
emprimas (cebada, centeno…).

A mediados del siglo XVIII, se construye una ventana pequeña en la capilla 
mayor “mandó su merced a dicho cura haga que con la mayor brevedad y por 
cuenta de esta fábrica se componga la vidriera pequeña de la ventana de la capilla 
mayor por haber reconocido su merced estar quebrada”13. Veinte años después, 
se reteja la iglesia y se pone una puerta14 en la entrada interior del campanario 
para mayor seguridad de la misma, evitando de esa forma, que puedan penetrar 
en ella. 

Pero es en 1769 que el Rey por medio de su Secretario de Cámara el Marqués 
de los Llanos, se pide al Obispo de Zamora (Antonio) la creación de dos vicarias 

11 AHDZA Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia de Badilla de Sayago 
(p. 100).

12 Esta costumbre del Pórtico de la Iglesia para anunciar lo referente tanto al Ayuntamiento como a la iglesia, ha pervivido 
hasta finales del siglo XX.

13 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia de Badilla de Sayago 
(p. 138v).

14 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia de Badilla de Sayago 
(p. 168r).
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colativas perpetuas de Provisión Real en Monumenta y Badilla, anejos hasta ese 
momento del pueblo de Argañín, cuya parroquia ha quedado vacante debido al 
ascenso que S. Majestad había hecho del cura del lugar D. Manuel Cano. El 15 de 
junio de 1772, el Marqués de los Llanos envía una nueva carta al Ilmo. Sr. Antonio, 
Obispo de Zamora, con la Real resolución de la Cámara para la erección de las dos 
Vicarías. Y consta lo siguiente:

“En representación de 28 de Enero próximo pasado expuso V. S. Y. el beneficio 
que se seguiría de erigirse dos Vicarias Colativas, y perpetuas de provisión Real, 
y Ordinaria en los Pueblos de Monumenta y Badilla Anejos del Lugar de Argañín, 
dotándose a cada una con 2.286 reales que esta cantidad a que ascienden anual-
mente los frutos decimales, y Pie de Altar de cada uno de los dos citados Anejos: y 
que para recompensar de algún modo al Curato de Argañín de la desmembración 
de sus dos Anejos se le podría agregar perpetuamente, y desde su primera vacante 
el Préstamo incongruo, que goza en la misma Parroquia D. Manuel Cano, que 
también es de provisión Real y ordinaria: y pidió V. S. Y. el Real permiso para 
que se lleve a efecto este proyecto (conforme en todo a la carta circular del 12 
de Junio de 1769 formada para las uniones y exenciones de piezas eclesiásticas y 
a las piadosas intenciones de S.M.) en el supuesto de hallarse vacante a su Real 
provisión el referido Curato de Argañín.

En consulta de 27 de abril hizo presente la Cámara al Rey todo lo que resulta 
de la referida representación de V. S. Y. y lo que sobre ella expuso el Señor Fiscal. 
S. M. por la resolución que se sirvió tomar a esta consulta se dignado conceder 
su Real consentimiento para la exención den las dos Vicarías perpetuas en los 
Pueblos de Monumenta, y Badilla: para la agregación al Curato de Argañín del 
Préstamo incongruo de esta Parroquia, todo según, y como lo propone V. S. Y. en 
su citada representación de 28 de Enero: y ha mandado S.M. en consecuencia de 
ello por la misma resolución, que V. S. Y. con audiencia de su Promotor Fiscal 
Ecónomo pase a formalizar las diligencias, y Auto correspondiente de segrega-
ción, exención, y unión, y lo remita para su aprobación a la Cámara. Y habiéndose 
publicado en la de 10 de este mes, de su acuerdo participo a V. S. Y. la referida 
Real resolución para su inteligencia, y cumplimiento. Y el recibo de esta me dará 
aviso. Dios que a V. S. Y. (…) como deseo Madrid 15 de Junio de 1772. El Mar-
qués de los Llanos. Señor Obispo de Zamora”15 (sic). Aunque en este momento 
se separa de la iglesia de Argañín, a mediados del siglo XX, de nuevo depende de 
dicho pueblo. Años después la Comisión Eclesiástica de Zamora, se hizo cargo de 

15  Secretaría de Cámara. Leg. 11. Documento 8. AHDZA. (Archivo de la Mitra) (p. 8).
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repartir a cada iglesia el presupuesto de gastos, dotando a Badilla para ese año con 
712 reales de vellón16.

Sabemos que parte de los constructores de la iglesia de Badilla eran gallegos17 
por una anotación aparecida en las cuentas de 1799/1800.

A comienzos del siglo XIX –en 1801– se construye un nuevo púlpito, siendo 
cura D. Tomás Rodríguez Gago, “Yten del coste del Púlpito incluyendo la obra de 
cantería a saber columna, taza y escalera, Aro y sombrero de madera. El yerro, 
portes y trabajo de asentado quinientos y cinco reales”18.

En 1853, en la visita que realiza el Obispo de Zamora Su Ilma. D. Rafael 
Manso, manda blanquear el templo, y “hacer otros reparos especialmente en el 
tramo contiguo a la Espadaña, en la tribuna y baptisterio que convendrá cerrar 
con verjas decentes en la mejor forma posible teniendo en consideración su locali-
dad. También es de precisión reparar el campanario para impedir que vaguen los 
muchachos al tejado, siendo causa de goteras perjudiciales al edificio, por lo que 
se le impedirá igualmente que jueguen a la pelota contra las paredes del templo”19. 
Siete años más tarde, se realiza de nuevo obra en la tribuna, cambiando la subida al 
campanario para evitar el paso de los jóvenes por el baptisterio.

I.1. Alhajas de la Parroquia de la Expectación

Sabemos que la iglesia tiene una serie de posesiones tanto en alhajas como en 
tierras. En 1713 se realiza un inventario de las Alhajas pertenecientes a la Parro-
quia de Ntra. Sra. de la Expectación de Badilla y son las siguientes: 

“Plata

– Primeramente, una caja lisa, redonda de plata, con su cubierta y una cruce-
cita encima en que esta el Santísimo en el Sagrario.

– Una sobrecopa con una cruz encima para poner sobre el Cáliz.
– Una Cajita pequeña con un Cristo gravado para cuando se lleva de Secreto 

el Santísimo a los enfermos.
– Un Viril20 con treinta rayos y una crucecita con su media luna por dentro.

16 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de Badilla 
de Sayago. (p. 272r).

17 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de Badilla 
de Sayago. (p. 230v).

18 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de Badilla 
de Sayago. (p. 232r).

19 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de Badilla 
de Sayago. (p. 307v).

20 Viril. – Caja de cristal donde se coloca la hostia en la Custodia.
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– Un cáliz con su Patena21 y cucharita de plata.
– Otro de bronce y solo con la copa de plata sobredorada, cucharita y patena 

de plata.
– Tres Ampollas con sus tapaderas y dos punteros de plata en que están los 

Santos Óleos.
– Una corona de plata en Ntra. Sra. de la Expectación22 con tres joyeles23, y 

dieciséis avellanas de lo mismo.
– Una guirnalda de plata en el niño de esta imagen.
– Dos Joyeles con cuatro avellanas de plata y diferentes corales en Ntra. Seño-

ra de las Procesiones.

Seda y lana

– Una Capa Pluvial de damasco blanco respaldar de lo mismo con fleco de 
seda blanca y pajiza.

– Otra capa pluvial de damasco negro.
– Dos Casullas de Damasco blanco con estolas y manípulos24.
– Otra de Damasco Negro con cenefa bordada de seda y oro en raso liso negro 

con fleco de seda negra y pajiza estola y manípulo.
– Otra de terciopelo encarnado con cenefa bordada de seda en campo encar-

nado, estola y manípulo.
– Otra de Damasco morado con galón de oro falso, estola y manípulo.
– Otra de filipichín25 verde con cenefa vieja bordada de seda y oro en tafetán26 

liso verde estola y manípulo.
– Una banda de tafetán encarnado, con fleco de oro fino.
– Un Roquete de tafetán encarnado, con esterilla de plata falsa.
– Un Roquetico de tafetán encarnado con puntilla de hilo para poner sobre el 

cáliz con la sobrecopa.
– Un Palio de Damasco encarnado, nuevo con fleco, borlas, y alamares de seda 

encarnada y pajiza.
– Dos bolsas de corporales unas de Damasco blanco, y las otras que por una 

parte son de tafetán verde, y por otra de Damasco negro.
– Siete tafetanes de diferentes colores para los cálices.

21 Patena. – Platillo donde se coloca la hostia en la misa.
22 Virgen de la Expectación cuya fiesta se celebra el 18 de diciembre.
23 Joyel– Pequeña joya.
24 Manipulo. – Ornamento sagrado de menor dimensión que la estola.
25 Filipichín. – Un tipo de tela de lana estampada.
26 Tafetán. – Tela de seda muy tupida y fina.
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– Tres frontales de Damasco blanco. Uno en que esta bordada Ntra. Señora de 
la Expectación, al medio con seis estrellas, cenefas de damasco encarnado, fleco 
de seda pajiza y encarnada.= Otro con cenefas de Damasco encarnado, fleco de 
seda encarnada y pajiza. Y el otro con cenefas de brocatel27 fleco de seda encar-
nada y pajiza y al medio bordada Ntra. Señora con el niño.

– Otros dos de Catalufas28 blancas y encarnadas con esterilla de plata falsa.
– Otros dos de Catalufas, uno azules, y el otro blancas y encarnadas.
– Tres frontales de lienzo pintado los dos grandes para altares y el otro peque-

ño para las Credencias29.
– Dos mangas para las procesiones. Una bordada de seda con diferentes imá-

genes en raso liso encarnado, y la otra de difuntos de Sempiterna30 negra con 
esterilla de plata y oro falso, fleco de seda negra y pajiza.

– Tres estandartes de damasco uno negro con cordones y borlas, otro encarna-
do, y el otro blanco y encarnado.

– Otro estandarte blanco con su fleco.
– Un Respaldar de Damasco negro con esterilla de plata falsa en el Santísimo 

Cristo de las procesiones, con una enagüita de tafetán blanco y una cortina de 
tafetán encarnado con esterilla de plata falsa.

– Una palia blanca de Damasco.
– Dos mantos en Ntra. Sra. de la Expectación de raso de flores. Uno muy des-

lucido, con esterilla de plata falsa, y el otro ya usado con galón de oro falso. 
– Una Basquiña31 en dicha imagen vieja.
– Dos mantos en Ntra. Sra. del Rosario. Uno de Damasco encarnado, con este-

rilla de plata falsa, y el otro de filipichín encarnado, con delantera de lo mismo.
– Una Basquiña en dicha imagen de Sempiterna Encarnada.
– Dos mantos en Ntra. Sra. de las Procesiones. Uno de tafetán azul, y el otro 

de raso con esterilla de plata falsa.
– Un vestido de raso de flores en el niño Jesús que esta en el altar mayor.
– Un alfamar32.
– Dos fundas de varita para las mangas.
– Un Paño de difuntos con una cruz en medio.

27 Brocatel. – Tejido de cáñamo y seda a modo de damasco.
28 Catalufa. – Tafetán doble labrado. Tejido de lana tupido y afelpado.
29 Credencia. – Mesa que se pone junto al altar, para tener a mano lo necesario para los oficios divinos.
30 Sempiterna. – Tela de lana muy basta y tupida, normalmente era utilizada por la gente más pobre.
31 Basquiña. – Saya que va desde la cintura a los pies.
32 Alfamar. – Especie de manta o cobertor de color encarnado.
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Lino

– Cuatro mesas de Corporales con las que están en el Sagrario.
– Seis purificadores33.
– Tres amitos34.
– Dos albas.
– Tres cíngulos.
– Un cornu altaris.
– Una toalla
– Dos sobrepellizas, una nueva y otra vieja35.
– Dos mesas de manteles en el altar mayor.
– Otras dos en el altar de Ntra. Sra. del Rosario.
– Cuatro tocas en los altares de San Andrés y de la Virgen de las Procesiones.
– Unos mantelitos en la credencia.
– Una funda de anjeo para las andas de las procesiones.

Metal de hierro

– Ocho Candeleros de Alquimia36.
– Seis lámparas, la del altar mayor mediana y las otras pequeñitas.
– Una crucecita que sirve de Portapaz37.
– Una cruz de alquimia en un estandarte.
– Un plato de peltre38 para las vinajeras39.
– Un incensario de alquimia sin naveta.
– Unos hierros de hostias.
– Una linterna de hojalata.
– Un Calderillo para el Agua Bendita.
– Un garabato.
– Una Campanilla de Altar.
– Una rueda con cuatro Campanillas.
– Dos campanas en la torre.

33 Purificador. – Paño de lino en el que se enjuga purifica el cáliz. También se denomina así al paño que el sacerdote utiliza 
en la misa para limpiarse los dedos.

34 Amito. – Lienzo fino que se utiliza para algunos oficios religiosos.
35 Se deshizo la sobrepelliza vieja para hacer amitos y componer un alba.
36 Alquimia. – Latón.
37 Portapaz. – Pieza pequeña de metal que se utilizaba para dar la paz en las grandes celebraciones religiosas. Tenían grabado 

un relieve con alguna imagen religiosa.
38 Peltre. – Es una aleación de estaño, plomo y cinc.
39 Naveta. – Es un recipeinte donde se guarda en la iglesia el incienso.
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Piedra

– Cuatro Aras con la del Sagrario.
– Dos Pilas. Una Bautismal, y la otra del agua bendita.

Libros

– Tres misales. Uno pequeño viejo y los otros dos grandes de impresión de 
Antuerpía40 el uno, y el otro de Colonia.

– Dos manuales, uno nuevo de Antuerpía y el otro viejo impresión de Madrid.

Madera

– El altar mayor tiene su retablo de talla estofada y dorada con diferentes 
tablas, y en el cuerpo de arriba esta un Santo Cristo con San Juan y la Magdalena 
todos de talla, y a los pies en el cuerpo de abajo Ntra. Sra. de la Expectación con 
el niño en los brazos, también de talla, y no hay custodia, o tabernáculo, sino solo 
Sagrario.

– El altar de San Andrés tiene su retablo dorado y pintado con dos columnas, 
y en el medio al Santo de talla.

– El altar de Ntra. Sra. del Rosario tiene su retablito dorado con cuatro colum-
nas, y tres nichos en que están la Virgen, San Antonio Abad y San Sebastián, todos 
de talla.

– El Altar de la Virgen de las Procesiones solo tiene la imagen de talla sobre 
la mesa en una caja pintada. 

– Un niño también de talla en el altar mayor.
– Un Santo Cristo de las procesiones.
– Dos cruces de manga. Una de madera dorada y la otra plateada.
– Otras dos en los estandartes.
– Otras dos de altar.
– Un cofrecito forrado en terciopelo encarnado en que esta el Santísimo en el 

Sagrario.
– Una caja en que están los Santos Óleos.
– La tapa de la Pila Bautismal.
– Seis varas del palio.
– Dos marcos de frontales dorados.

40 Antuerpía. – Amberes.
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– Tres Andas, las unas sin dorar, con corredorcillos, aras doradas con cuatro 
columnas, y corredorcillos, y las otras doradas, y pintadas en forma de Arco con 
corredorcillos41.

– Otras Andas de difuntos.
– Un tenebrario42.
– Cinco bancos tres grandes, y dos pequeños.
– Un confesionario.
– Dos atriles.
– Una mesa con dos cajones con una cruz encima en la Sacristía.
– Una tarima al pie de ellos. 
– Tres arquitas de las cofradías.
– Dos Arcas grandes una nueva, y otra vieja.

Todos los cuales dichos bienes son los que al presente tiene dicha fábrica y esta 
Iglesia de que se hizo entrega el cura propio y teniente de ella y a sus Mayordomos 
a quienes siempre que convenga se tomará cuenta y así se previene para que en 
todo tiempo conste”43 (sic).

Aunque no aparece en dicho inventario la cruz parroquial de plata, sabemos que 
se compró en 1627, a través del testamento de la menor Catalina de Sancho “mas 
mando a la iglesia de este lugar de Badilla ciento y cincuenta reales para ayuda de 
comprar una manga y cruz de plata para servicio del culto divino de limosna”44. 
Quizás la costumbre desde tiempo inmemorial de conservar la cruz en dos partes 
que se guardaban en casas particulares del alcalde y teniente de alcalde o “regi-
dor”, hizo que no fuera registrada en el inventario correspondiente a las visitas del 
Obispado. No olvidemos que en el libro de fábrica aparece como inventario la cruz 
parroquial, solamente se cita cuando se compone o arregla.

Sabemos que en 1717 sufrió un robo la iglesia, no llegándose a recuperar lo 
robado que consistía en “cinco Joyeles de la corona de la virgen, y ocho avellanas 
de lo mismo. Los dos joyeles con cuatro avellanas de plata, y diferentes corales 
que estaban en Ntra. Sra. de las Procesiones; todo lo cual fue robado en la misma 
Iglesia; y aunque los Jueces sacaron censuras nada se descubrió”45. (Sic). Por 

41 Corredorcillo. – galería.
42 Tenebrario. – Candelabro triangular con quince velas, que era encendido en la Semana Santa en los llamados oficios de 

tinieblas.
43 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia de Badilla de Sayago 

(pp. 31v-44v).
44 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 13. Libro de Testamentos (1616-1649) de Badilla de Sa-

yago (p. 48v).
45 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia de Badilla de Sayago 

(p. 66v).
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ello, el Ilmo. Sr. D. Francisco Zapata –Obispo de Zamora– ordenó que se vendieran 
el resto de los joyeles por no servir, pero con el consentimiento de los vecinos y, 
emplear el dinero en lo más necesario para el culto.

D. Alonso González –cura de Argañín el 8 de julio de 1728– encargó una nueva 
Cruz de plata por el cual se pagaron 760 reales, “Mas tiene puesto y pagado el cura de 
Argañín para el coste de la Cruz de Plata que este manda hacer setecientos y sesenta 
Reales, costo de vecino”46. Tres años más tarde, se pagan además 88 reales, son mayor-
domos en este año Alonso Ferrero y Joseph Bartolomé. No sabemos que pasó con la 
anterior, posiblemente fuera robada aunque no tenemos constancia de ello.

En las cuentas de 1733/1734, se compra un incensario de plata, donación de 
una mujer del pueblo, pero no aparece su nombre “para ayuda del incensario por-
que salió con algunas onzas más de lo que había mandado la devota ciento y dos 
reales”47. Debido a todo ello, se necesitó más dinero que tuvieron que poner de los 
fondos de la iglesia, siendo cura D. Bartolomé Fernández Ruiz. 

Del mismo modo, sabemos que en 1741, se compran unas vinajeras de estaño 
por veinte reales. Pero cuatro años más tarde, “mas dan en data ochenta y tres 
reales de dorar el copón y la cajita en que lleva el viático a los enfermos”48.

A mediados del siglo XVIII, respecto a los Santos Óleos, se pide que pongan 
un puntero de plata a uno de ellos, que según se refleja en ese momento es un palo. 
Del mismo modo, se pide escribir un nuevo libro que se denominará “Inventario 
de los bienes de la Iglesia de Badilla”.

Pero en 1758 y siendo cura de Badilla D. Andrés Vaquero, teniente de cura 
D. Ignacio de Matos, y Obispo de Zamora Su Ilma. D. Isidro Alfonso Cavanillas 
“Yten mandó S. I. a el cura que valiéndose de platero inteligente dore el interior 
de un cáliz y su patena para que así sirvan con la mayor decencia posible en los 
usos de su Ministerio”49. En 1765 se comprueba que no se ha dorado el cáliz y la 
patena “En la antecedente Visita dispuso Su Ilma. se dorase el interior de un cáliz 
y patena lo que no se ha ejecutado porque habiéndolo intentado, parece que el Pla-
tero dijo era preciso fundirle, y no siendo justo que estas alhajas que tan de cerca 
sirven al Santísimo Sacrificio de la Misa dejan de estar con la correspondiente 
decencia. Mandó S. I. al cura trueque dicho cáliz y patena en el caso de que esta 
para dorarse sea necesario fundirla y que la cantidad que sobre el valor de estas 

46 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de Badilla 
de Sayago (p. 91v).

47 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de Badilla 
de Sayago (p. 103v).

48 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de Badilla 
de Sayago (pp. 127-128).

49 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de Badilla 
de Sayago (p. 147r).
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piezas se pague se abone al Mayordomo en data de sus cuentas”50. Cuatro años 
más tarde, siendo Obispo de Zamora D. Antonio Jorge y Galván y cura D. Joseph 
Calvo, manda de nuevo dorar ambos objetos sagrados entre otros, “la custodia y 
caja de plata, en que está el Santísimo, que manda Su Ilma. se dore interiormente 
como también la copa de un cáliz, y Patena, y la media luna del Viril; que para 
este se haga un pie de plata, invirtiendo a este fin doscientos reales, que dejó a esta 
iglesia D. Andrés Vaquero, cura que fue de ella, y paran en poder de D. Joseph 
Calvo, que lo es actualmente”51.

Es en 1762 cuando en sus cuentas encontramos la compra de platillo y vinajeras 
y candeleros, se anota “Mas doscientas y sesenta y cuatro reales de un platillo y 
vinajeras de plata (…). Mas cincuenta y seis reales de dos candeleros para el Altar 
Mayor (…)”52. Pero aunque están con deudas, los gastos no cesan, es el cura el que 
encarga todos los objetos para la iglesia: “Mas treinta y dos reales que costo una 
Cruz de alquimia para el altar mayor”53.

No tenemos noticias de otro robo ocurrido en 1772, de parte de la cruz parro-
quial de Badilla por parte de unos gitanos, es a raíz de una carta que el fiscal de 
la Chancillería de Valladolid envía el 29 de agosto del citado año al Obispado de 
Zamora. Los ladrones fueron detenidos en la localidad vallisoletana de Cabezón 
de Valderaduey, se dice que “Se les han aprehendido entre otras cosas unos frag-
mentos de cruz de plata, cuyo tamaño y forma indican ser de Iglesia, los tenían 
envueltos en un pedazo de lienzo cuyo encaje y algunas gotas de cera demuestran 
ser parte de manteles de altar. Se han obstinado en negar el origen cierto de 
estas alhajas, (…) y como es natural que el robo de que son parte estas alhajas, 
si acaeció en el Obispado de S. Ilma.”54. Seis años más tarde, en las cuentas de 
la fábrica de la iglesia, se anotaba el gasto de 8 reales de vellón en “componer la 
cruz de plata”55, lo cual suponemos que fueron estos trozos los que se colocaron 
de nuevo en ella.

50 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de Badilla 
de Sayago (pp. 158-159).

51 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de Badilla 
de Sayago (pp. 167v-168r).

52 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de Badilla 
de Sayago (p. 156r).

53 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de Badilla 
de Sayago (p. 156v).

54 AHDZA. Secretaría de Cámara. Legajo 11/6.
55 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia de Badilla de Sayago 

(p. 198 v).
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En 1772 siendo mayordomo de la iglesia Manuel Sastre, y cura D. Alonso 
García Agudo, se compran entre otras cosas, candeleros y evangelios56. Se dice lo 
siguiente: “Mas ochenta y un reales de dorar la custodia (…). Mas treinta y ocho 
reales de unos candeleros (…). Mas cinco reales de unas oraciones secretas, el 
evangelio de san Juan (…)”57.

Tres años más tarde se renueva un cáliz y se compone el viril “Primeramente da 
en descargo quinientos setenta y cuatro reales que costó el renovar un cáliz viejo, 
y componer el viril y pago al Platero de su hechura y plata (…). Es data doscientos 
reales que costaron dos Palomillas o cartelas para dos lámparas (…)”58. Entre 
los siglos XVIII-XIX, se tienen que arreglar entre otros: candeleros, cruz de paz, 
vinajeras, incensario, naveta, ampollas de los óleos…

Pero en las cuentas de 1794/1795, se compra un Copón nuevo y se anota: “Yten 
coste e copón nuevo que además del valor de la Copa que antes servía para este fin, y 
se dio al Platero con trescientos cuarenta y cinco reales”59. Como podemos apreciar, 
el gasto fue enorme, más si tenemos en cuenta que entregaron el viejo, costumbre esta 
muy extendida durante siglos para el cambio de otros objetos litúrgicos.

De todas formas, el mantenimiento de las piezas de plata, era costoso y se 
pagaron hasta cien reales por ello como por ejemplo: “Yten cien reales que costó 
limpiar y bruñir con lustre la Cruz Parroquial, los pies de dos cálices, viril, naveta 
de incienso, corona de Ntra. Sra. y otras cosas (…)”60. 

I.2. Obras Pías y Aniversarios

Entre las Obras Pías citaríamos el Monte de Piedad, fue fundado por Inés Coca 
(Vda. De Andrés Palazuelo) con veinticinco cargas de centeno que se repartían 
cada año entre los vecinos de este lugar, teniendo como obligación devolverlo en 
verano con creces, pagando con ello un celemín por cada carga. Para ello nombró 
patrones al cura de Argañín (que también lo era de Badilla), y justicias de Badilla, 
pagándoles a estos con 16 reales por repartimiento y cobro al año. 

Ante la crítica de los vecinos que veían que “les era de más agravio, y perjui-
cio, que provecho, a su instancia el dicho cura y justicias, ocurrieron para que se 

56 Evangelios. – Eran unos libros de pequeño tamaño que se leían a los recién nacidos para protegerles. Esta actividad ha 
pervivido hasta el siglo XX. Se les colgaban del cuello.

57 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de Badilla 
de Sayago (p. 185r).

58 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de Badilla 
de Sayago (p. 194).

59 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de Badilla 
de Sayago (pp. 224-225).

60 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de Badilla 
de Sayago (pp. 224-225).
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extinguiese, y agregase a favor de esta iglesia”61. Siendo cura en 1713, año en que 
se hace la reclamación, D. Alonso González natural de Villabuena del Puente y 
teniente de cura D. Juan Clemente Vélez natural de Mondoñedo (Lugo), se extin-
guió la Pía Memoria del Monte de Piedad: “Mandó que el dicho Concejo y vecinos 
cumpla con entregar a dicha fábrica por una vez treinta cargas, tres ochavas y 
cuatro celemines de centeno, que son los granos que de dicho principal y creces 
al presente hay existentes en esta forma, las veinticinco cargas y dos ochavas en 
la Panera de dicho concejo, que su merced hizo medir, y las cinco cargas, una 
ochava y cuatro celemines restantes repartidas entre diferentes vecinos de que se 
entregó memoria al cura propio de esta iglesia del cual su merced da comisión, 
para que en la cosecha de este presente año las hagan satisfacer, y todas las dichas 
treinta cargas, tres ochavas, y cuatro celemines haga asimismo se vendan en el 
tiempo más oportuno para que el caudal que de ellas procediere se convierta en lo 
que fuese necesario a este iglesia conforme a la dicha agregación, con cuya por-
ción de granos, su merced da por libres a dichos vecinos de todos los que estaban 
a su cargo. Y aprobó la dicha agregación, y hubo por bien extinguida la dicha 
fundación”62. Entra por dicha obra pía en esta iglesia un total de 1.462 reales de 
vellón, precio de los granos.

En cuanto a los Aniversarios que hay fundados en esta Iglesia, halló eran los 
siguientes:

s� Nº 1 Aniversario de Inés Palazuelo.– Este aniversario era con cargo a la 
mitad de la renta de un prado en la ermita de San Leonardo, que hacía una 
ochava de centeno en sembradura; y la otra mitad, la gozasen la memoria de 
Ánimas de esta Iglesia.

s� Nº 2 Otro de Inés Palazuelo. – Este aniversario era con cargo de la renta de 
un prado a donde llaman Las Colmenas cercado de piedra, que hacía una 
ochava en sembradura, cuya posesión tenía obligación a rendar, y adminis-
trar el Receptor de las Ánimas. 

s� Nº 3 Otro de Juan Andrés. – Aniversario que en esta Iglesia fundó Juan 
Andrés, sobre un prado en término de este lugar a donde llaman las Eras de 
Abajo cercado que hace una fanega de trigo en sembradura. Tierra que goza-
ba la fábrica de esta Iglesia en cuyo nombre lo reconoció su mayordomo. 

s� Nº 4 Otro de Francisca Martina.– Este aniversario lo fundó Francisca Mar-
tina “a que se redujo habiendo sido su primatina fundación de capellania 

61 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia de Badilla de Sayago 
(p. 45v).

62 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia de Badilla de Sayago 
(pp. 46v-47r).
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colativa, por el Tribunal Eclesiástico de Zamora, por no haber sido suficien-
te para ella la renta que dejo, como se contiene en el Último Mandato de la 
Visita que hizo el Ilmo. Sr. D. Fray Antonio de Bergara Obispo que fue de 
este Obispado en el año de mil seiscientos noventa y uno, (…) Con cargo 
de que las dos partes proceden de la renta de las posesiones que para ello 
señalo sean para misas por dicha fundadora, y la otra para la fábrica de 
esta Iglesia, por razón del vestuario, hostias, cera, y vino que ha de dar para 
decirlas y el cuidado que ha de tener el mayordomo en la administración 
de dichas posesiones, cuya aplicación la hizo dicho Sr. obispo por dicha 
visita; y las otras posesiones, son las cinco últimas, que están declaradas 
en el apeo de la renta de dicha fábrica, que queda hecho en esta visita a que 
Su Merced se remite; y consto que en la dicha conformidad se ha cumplido 
dicho aniversario, y Su Merced lo dio por tal (…)”63.

s� Nº 5. Aniversario de los Cabreros. – La primera noticia que tenemos de este 
aniversario procede de 1802, cuando se dice que: “se ha hecho constar a 
Su Ilma. del cumplimiento de Aniversarios a excepción del titulado de los 
Cabreros, que en los años 98 y 99 dejó de satisfacer el estipendio, el que 
entonces poseía la finca o propiedad, que con el se halla gravado, (…), y 
encarga al Párroco, que por los medios que le dicte su prudencia, insinúe 
al que debe satisfacer la limosna para que cuanto antes se verifique la cele-
bración del referido Aniversario, en los dos años descubiertos, la obligación 
que a ello tienen en conciencia”64.

Veinte años más tarde, comprobamos que se comenta: “Habiéndonos expuesto 
varios señores párrocos, y curas de esta ciudad, y observando nos mismo, en la 
visita que acabamos de hacer a las Parroquias de ella; el corto estipendio, que 
tienen señalado la mayor parte de los Aniversarios, Misas y otras Fundaciones que 
están a cargo, ya de las Fábricas, ya de las Cofradías, y ya de varios particulares 
(…) hemos tenido a bien reducir, y rebajar los Aniversarios, Misas y demás”65. 

Con la desamortización desaparecen la mayor parte de las posesiones de la 
iglesia de Badilla, y en una anotación que realiza en 1848 el cura Fray Vicente 
Regidor, podemos leer lo siguiente: “No habiéndole quedado a esta fábrica bienes 
raíces algunos, sobre los cuales estaban fundados algunos Aniversarios como se 
demuestra en las cuentas dadas por los últimos Párrocos, ni se han cumplido ni 

63 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia de Badilla de Sayago 
(pp. 40-42).

64 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia de Badilla de Sayago 
(p. 233).

65 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia de Badilla de Sayago 
(p. 257).
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puedan cumplirse, por haberse atrofiado el Gobierno Secular, de ellos, y por tanto 
no se ponen más cuentas que las que anteceden”66.

I.3. Los Diezmos que paga el pueblo de Badilla de Sayago

En 1247 Inocencio IV creó las Tazmías, que era un tributo consistente en las 
dos novenas partes que percibía la hacienda real del tercio del diezmo eclesiástico. 
En cada pueblo era obligatorio el Libro de Tazmías, donde se inscribían la cantidad 
de granos procedente de los diezmos que la iglesia recibía, estos se almacenaban 
en una casa o cámara denominada Cilla. La persona encargada de recogerlos era el 
cillero o colector. En la edad moderna muchas de las tazmías fueron enajenadas, y 
en el siglo XVIII, este tributo desapareció en algunas provincias, no siendo este el 
caso de Zamora, pues el libro de Badilla recoge información hasta 1836.

A mediados del siglo XVII –24 abril de 1651– siendo cura de Argañín, Badilla 
y Monumenta D. Lorenzo García Trincado, realiza un pleito contra los citados 
lugares reclamando el diezmo de la lana: “donde soy cura para efecto de que me 
diesen diezmo de la lana que procediese de los acuerdos de segundo trasquilo 
que sean en el mes de agosto y setiembre (…) once de febrero de mil seiscientos 
cincuenta”67. Sentencia que es realizada por el doctor D. Joseph Raymundo de 
Chiriboga canónigo de Salamanca, Provisor General de la ciudad de Zamora, que 
sigue anotando: “que los dichos ganaderos paguen diezmo de la lana que procede 
de los acuerdos de sus ganados que se entiende la lana que se cría en ellos desde 
los brazos hasta la cama y, se les quita antes de hacer la trasquila”68, les concede 
para que cumplan la sentencia tan solo nueve días. Cita en Badilla entre otros a los 
siguientes ganaderos: Santiago Sancho, Andrés Domingo, Juan Piñedo, Domingo 
de Amaro, Alonso Ferrero, Julio Martín y a la viuda de Alonso Leonardo.

En 1713, el repartimiento de los diezmos que en su visita pastoral encuentra el 
Obispo de Zamora D. Francisco Zapata y Vera Morales y, cura de Argañín y Badi-
lla D. Alonso González, se dice que: “halló Su merced que los diezmos granados 
y menudos pertenecientes a la dezmería de este lugar, se hacen en Nueve novenos 
iguales de los cuales percibe seis novenos. El cura propio de Argañín por razón 
de su Beneficio Curado; dos novenos la dignidad Episcopal de este Obispado; y 
el otro noveno restante el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral de Zamora, y las 
primicias de todo género de semillas. Cuya cosecha llegare a veinte ochavas y 
de ellas una; pertenecen enteramente a la fábrica de esta iglesia para sus gastos 

66 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia de Badilla de Sayago 
(p. 275).

67 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Libro de fábrica de Argañín (1460-1688). Sig. 164. Libro 11 (p. 305r).
68 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Libro de fábrica de Argañín (1460-1688). Sig. 164. Libro 11 (pp. 305-306).
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como todo consta de las visitas antecedentes y así su merced lo declara para que 
en todo tiempo conste”69 (sic).

El Catastro del Marqués de la Ensenada (1750), refleja que Badilla pagaba a la 
iglesia los siguientes impuestos: la primicia, el voto a Santiago de Compostela y 
los diezmos. 

La primicia� . – era un impuesto que se pagaba en cada especie de granos, en 
llegando a veinte ochavas de cosecha, se pagaba una ochava a la fábrica de la igle-
sia. Ascendiendo en este año a seis cargas de centeno y una carga de cebada.

El voto a Santiago de Compostela� . – Este impuesto se cobraba en una especie 
de granos del mejor fruto, correspondía a una ochava por cada veinte ochavas de 
cosecha. Ascendiendo en este año a seis cargas de centeno.

Los diezmos� . – este impuesto se reparte de la siguiente forma:
s� 3EIS�NOVENOS�PARA�EL�CURA�DE�"ADILLA�� 
s� $OS�NOVENOS�AL�/BISPO�DE�:AMORA�� 
s� 5N�NOVENO�AL�#ABILDO�DE�LA�CATEDRAL�DE�:AMORA�� 

En este año los diezmos ascendieron a: sesenta cargas y cuatro ochavas de 
centeno, siete cargas y siete ochavas de cebada y dos ochavas de garbanzos. Y de 
diezmos menudos o Bucheta70 a: cuarenta corderos, once arrobas y dos libras de 
lana, y 142 reales de vellón. 

Se buscó en ese momento el pago de la � tercia real, pero no se encontraron 
documentos al respecto.

Destacaríamos que en 1833, la Tazmía General de todos los diezmos granados 
y menudos que correspondieron a la Cilla de Badilla de Sayago, queda reflejado el 
Noveno Real. Los diezmos de este año ascendieron en su totalidad a: 238 fanegas 
de centeno, 27 corderos, 10 arrobas y 12 libras de lana, 1 fanega, 2 celemines y 
3 cuartillos de garbanzos, 32 reales de vellón y cebada. A ello se añadieron los 
gastos para la iglesia, que fueron 30 fanegas de centeno y 7 fanegas de cebada. En 
ese año, era cura D. Juan Francisco Ordóñez de Guzmán.

69 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia de Badilla de Sayago 
(pp. 37v-38r).

70 Bucheta. –“Téngase presente que por Bucheta se entiende todo el Diezmo, de los géneros y especies siguientes: pollos, 
terneros y terneras (por estos pagan a diez maravedíes por cada uno), burros y burras, (por estos a cinco cuartos por cada uno), 
por las caballerías mayores, se cobran a dos reales por cada cría. Gurriatos de estos son de seis uno, y de cinco, medio, y no 
llegando a cinco, nada. Miel, cera, todo género y especie de fruta, ajos, cebollas, nabos, calabazos, melones, sandías, patatas, 
lino, uvas o mosto; todo lo dicho es la que esta en costumbre a la presente, lo que por ser así firmo y certifico, en este de Badilla y 
Agosto, 30 de mil ochocientos y quince. D. Josef Requejo.”. Libro de Tazmías de Badilla de Sayago (1773-1836). AHDZA (Libro 
165-8). Zamora. 
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TABLA 1. DIEZMOS GRANADOS Y MENUDOS  
DE BADILLA DE SAYAGO (AGOSTO 1833)

Especie  
de Diezmo Cura Rey Obispo  

de Zamora
Cabildo  

de Zamora

Centeno
156 fanegas  

y 4 celemines
8 fanegas  

y 8 celemines
46 fanegas  

y 4 celemines
23 fanegas  

y 2 celemines

Cebada
26 fanegas  

y 8 celemines

1 fanega,  
5 celemines  
y 3 cuartillos

7 fanegas,  
11 celemines  
y 2 cuartillos

3 fanegas,  
11 celemines  
y 1 cuartillo

Corderos 18 corderos 1 cordero 6 corderos 3 corderos

Lana 7 arrobas
9 libras  
y media

2 arrobas  
y 2 libras

1 arroba  
y 1 libra

Garbanzos 
7 celemines  
y 1 cuartillo

3 cuartillos  
y medio

4 celemines y 
medio

2 celemines  
y 1 cuartillo

Reales de vellón 16 reales 1 real 9 reales 4 reales

Fte.: Libro de Tazmías de Badilla de Sayago (1773-1836). Elaboración propia.

A la hora de diezmar no todo el mundo estaba de acuerdo ni con la forma ni las 
costumbres, encontramos un documento en 1835 que se dice lo siguiente: “La cos-
tumbre de este Pueblo, fue siempre que el Amo, o Dueño que tuviera que diezmar 
cerditos; escogiera el Dueño uno, y luego el colector otro para el Diezmo, el que 
quisiera. Y quejándome yo de que no lo querían hacer así; envió el señor Alcalde 
Mayor este escrito; y al punto obedecieron. Pero me hicieron gastar 35 reales”71 
(sic). Mostrando del mismo modo, el escrito que el Alcalde Mayor envió al pueblo 
de Badilla:

“Don Francisco Galindo y Aguirre Alcalde mayor por S.M. del 
pueblo de Bermillo y su Partido.

Conforme a lo por mi (…) a instancia de D. Juan Francisco 
Ordóñez de Guzmán Párroco del Lugar de Badilla sobre que algu-
nos vecinos del mismo no se arreglan a diezmar el ganado de cerda 
según la costumbre del País como lo han hecho los demás años; 
mando a la justicia de dicho Pueblo notifique y haga saber a sus 

71 Libro de Tazmías de Badilla de Sayago (1773-1836). AHDZA (Libro 165-8). Zamora. 
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vecinos, no se excusen bajo ningún pretexto permitir al Sr. Colector 
de diezmos hacerlo según la costumbre que hay en dicho Pueblo, y 
si razón tuvieran para no hacerlo la expongan en este tribunal, en el 
preciso término del tercer día. Bermillo veinte y ocho de Febrero de 
mil ochocientos treinta y cinco (sic)”72.

I.4. Rentas de las Tierras de la Iglesia de Badilla de Sayago

La primera noticias que tenemos de las posesiones de la iglesia de Badilla, es 
una panera a finales del siglo XVII, con fecha 28 de enero de 1690, siendo Obispo 
de Zamora Su Ilma. D. Fray Antonio de Vergara “Ytem una panera que tiene en 
dicho lugar de Badilla su anexo a do llaman el Barrio de Arriba que linda con 
calle de Concejo”73. Más adelante, sigue diciendo ya en 1713: “Una panera en 
dicho lugar de Badilla al Barrio de Arriba, que linda con casa de Juan Ramos, y 
con calle de Concejo”74. 

También se reflejan las rentas de la fábrica de la iglesia de Badilla de Sayago 
en general: “Y habiendo su merced reconocido que a la fábrica de esta Iglesia 
pertenecen diferentes rentas para efecto de hacer apeo de ellas con citación de los 
Alcaldes de este lugar se nombraron por apeadores a Juan Simón, y Juan Bártulo 
vecinos de este lugar y personas de toda noticia y conocimiento de su término los 
cuales habiendo aceptado dicho nombramiento, juraron a Dios y a una cruz en 
forma de hacer el dicho apeo, bien y fielmente sin agravio ni perjuicio de persona 
alguna a lo que Dios les dio a entender y debajo del dicho Juramento también 
dijeron declaraban las posesiones y poseedores de los Aniversarios fundados en 
esta Iglesia. Y en su conformidad dando principio a la declaración de las rentas 
de dicha fábrica, se procede a los apeos necesarios en esta visita con las decla-
raciones de los susodichos y otros vecinos que a ella concurrieron en la forma y 
manera siguiente.

Emprimas. – Primeramente los dichos apeadores declararon tiene dicha fábri-
ca, y goza en propiedad y posesión las primicias de todo género de semillas de los 
que trillaren en término de este lugar cuya cosecha llegare a veinte ochavas, y de 
ellas de cada especie una.

Sepulturas.– Los derechos de rompimientos de sepulturas de los que se entie-
rran en este Iglesia enteramente que de medio cuerpo arriba son a seis reales, y 
de medio cuerpo abajo a tres, y de párvulos a real y medio.

72 Libro de Tazmías de Badilla de Sayago (1773-1836). AHDZA (Libro 165-8). Zamora.
73 AHDZA: Sección Archivos Parroquiales. Libro de fábrica de Argañín (1690-1733). Sig. 164. Libro 12. (p. 5r).
74 AHDZA: Sección Archivos Parroquiales. Libro de fábrica de Argañín (1690-1733). Sig. 164. Libro 12. (p. 88).
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Cesta. – La limosna que en el discurso del año se saca en la demanda de la 
cesta de que se carga a cada mayordomo de un año doce reales.

Prado. – La mitad de la renta y propiedad de un prado cercado en este lugar 
a la ermita de San Leonardo que hace todo el celemín y medio de centeno en sem-
bradura, y linda con prado de dicha fábrica, y con prado de Alonso Corral, y con 
prado de Juan Cabrero, y con prado de María Mata, que la otra mitad es de Ntra. 
Señora del Rosario.

Prado. – Otro prado cercado en término de este lugar a donde llaman las 
eras de abajo que hace una fanega de trigo en sembradura, y linda con prado de 
Alonso Corral, y con cortina de Alonso Carrasco y con casa de Manuel Piñedo, 
y con corral de los vecinos de Juan Cosme y con cortina de Manuel Piñero sobre 
el cual dicho prado cumple dicha fábrica el aniversario que adelante impuesto, y 
fundó Juan Andrés.

3ª parte de renta. – La tercera parte de la renta que en cada un año dieren las 
posesiones del aniversario que fundó Francisca Martínez que adelante ira puesto, 
y son las siguientes:

Prado. – Un prado cercado en este dicho lugar de Badilla a donde llaman San 
Leonardo que hace una ochava en sembradura y linda con prado de Ana Sancha, 
y con cortina de Catalina Carriza, y con prado de Alonso Corral, y con prado de 
Ntra. Sra. del Rosario, y con calle de concejo por la entrada.

Prado.– Otro prado en término de este lugar también cercado a donde llaman 
Cabildo que hace tres ochavas de centeno en sembradura poco más, o menos, 
y linda con ribera de concejo, y un cortino del Santísimo Sacramento, y por las 
demás partes con tierras de concejo.

Cortina. – Una cortina en este lugar cercada a donde dicen la calle Pedrosa 
que hace una fanega en sembradura y linda con cortina de Juan Bartol, y una 
cortina de Juan Luis, y con cortina de Manuel Arenal, y con cortina de Manuel 
Piñedo y con calle del concejo.

Cortino.– Un cortino en este dicho lugar con un peral en medio, cercado que 
hace ochava y media en sembradura, y linda con cortina de Juan Simón, y con 
calle de concejo y arroyo del lugar.

Cortina.– Una cortina en término de este dicho lugar a donde llaman la Orilla 
o Vera del Carrascal, cercada que hace una fanega de centeno en sembradura, y 
linda con cortino de María Mata y con dos prados de la susodicha, y con prado de 
Catalina Carriza y tierra de concejo.
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Y de las otras dos partes de las rentas de estas cinco posesiones se cumple el 
dicho aniversario; y los dichos apeadores dijeron que dicha fábrica no tiene al 
presente, ni se le conocen otras rentas algunas.”75 (Sic).

Como vemos, la fábrica de la iglesia de Badilla dispone de bastantes propieda-
des. Al realizar el inventario a finales del siglo XVIII, el cura párroco de Badilla D. 
Fulgencio Arias76, y debido a la orden del Administrador General de Renta Provin-
cial de Zamora, presenta como posesiones de la fábrica de la iglesia las siguientes: 
cuatro prados y tres tierras, tasados en 3.752 reales de vellón.

En cuanto a los arriendos de las cortinas y su conservación, se dice lo siguiente: 
“Ytem mandó su merced a todas las personas que de hoy en adelante tomaren 
en arrendamiento prados, cortinas, y otras propiedades así pertenecientes a la 
fábrica de esta iglesia como a la Memoria de Ánimas, Ntra. Sra. del Rosario y 
cofradías. Que cuando fenezca el tiempo de sus arriendos dejen bien reparadas las 
paredes de dichas Posesiones, y no se entrometan a cortar madera alguna de ellas, 
ni de los Sotos de las dichas piezas, sin la asistencia del cura propio, o teniente 
de esta iglesia, y de alguno de los Alcaldes de este lugar, con cuya calidad y con-
dición las han de tomar en arriendo, y ha de ser del cargo de los Mayordomos, 
o recetores dárselas, como también el que se obliguen a llevar algunos carros 
de piedra, y ponerla en dichas paredes para que de esta suerte se conserven”77. 
Sabemos que los arriendos se hacían muchas veces en la taberna, se exige en 1769 
que se hagan en el pórtico de la iglesia: “Y considerando su Ilma. los excesos, que 
se han experimentado en el acto de arrendar los Prados, cortinas, y tierras de la 
Iglesia, Cofradías, deseando evitar cualesquiera abuso en esta parte, manda que 
en lo sucesivo no puedan hacerse los arriendos en la taberna sino en el Pórtico de 
la iglesia, u otro lugar decente, sin gritos, ruidos, comidas, bebidas, alboroque, ni 
otro gasto alguno, pena de veinte ducados, que se exigirán irremisiblemente al que 
contraviniere a esta providencia”78.

Pero el 28 de junio de 1807, siendo cura párroco D. Josef Requejo, las posesio-
nes que quedan en la iglesia son:

“Un prado, llamado Grande de la ermita que renta cada año 46 
reales de vellón.

75 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia de Badilla de Sayago 
(pp. 38-39).

76 AHPZA. Desamortización. Caja nº 4. Sig.4 (expediente, 25).
77 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia de Badilla de Sayago 

(pp. 52).
78 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia de Badilla de Sayago 

(pp. 169-170).
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Otro a las Eras de Abajo que produce anualmente en renta 80 
reales vellón.

Otro llamado Cabildo que rentua anualmente 50 reales de vellón.
Una cortina, a la Puentica, que renta anualmente 15 reales vellón.
Otra, a la calle Pedrosa, que renta cada año 2 reales y 16 maravedíes.
Otra en la Vera del Carrascal, que produce en renta anual 2 reales 

de vellón”79.

Con la desamortización de la iglesia de Badilla se vende una heredad80 clasifi-
cada con el número 520, a D. Gabriel de Torres de Bermillo de Sayago en febrero 
de 1843, con una cabida de una fanega y diez celemines, formada por cinco piezas. 
La venta se realiza por un total de 4.400 reales de vellón, que paga en veinte partes 
o plazos, de 220 reales cada una.

De todas las posesiones que durante siglos tuvo la iglesia hasta su desamortiza-
ción, en la actualidad solo posee una cortina que es conocida como “de la iglesia” 
y situada en la Puentica.

I.5. Casa Rectoral

Sobre la casa rectoral pocos son los datos de los que disponemos, se reconstruyó 
a finales del siglo XVIII, siendo el arquitecto el vecino de Muga de Sayago Tomás 
Hernández, pagando por dicha obra 2.915 reales de vellón. Era de mampostería de 
granito, y estaba situada en la calle El Teso, disponía de un pequeño huerto en la 
parte de atrás. 

En la visita que el 12 de diciembre de 1889, realiza a esta casa rectoral D. Ilde-
fonso Domínguez –por orden del Arcipreste de Villardiegua de la Ribera D. José 
Campos–, se comenta: “la he hallado en buen estado, la sala principal es muy 
húmeda, se encarga al actual Sr. Cura procure invertir las rentas, que se deven-
guen en adelante en embaldosarla, y si es posible, hará dos zanjas que den salida 
al corral y cortina, para que haya corriente de aires. Tiene asignada esta casa 
con las posesiones ochenta y cinco reales de renta, considerándola suficiente, en 
atención a los cortos emolumentos y ser la misma que pagaba cuando tenía todas 
las posesiones”81 (sic).

79 AHPZA. Desamortización. Caja nº 4. Sig.4 (expediente, 27).
80 AHPZA. Desamortización. Libros Hacienda Sig. 61. (1843).
81 Secretaría de Cámara. Leg. 100. Documento 26. AHDZA. 
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Foto 3. Restos de la casa rectoral de Badilla en la calle Teso (mayo, 2007).

Es de julio de 1897, que encontramos la relación de las fincas que pertenecen 
en ese momento al curato de Badilla de Sayago, es la mejor descripción de la casa 
rectoral y sus dependencias:

“1. Casa Rectoral bastante deteriorada con corral delantero y un huertecito 
adyacente, que no se le puede señalar renta alguna por ser improductivo. 
Abraza todo una extensión de treinta metros de largo por treinta de ancho, o 
sea novecientos metros cuadrados. Al Naciente, Norte y Mediodía linda con 
calles públicas y Poniente, con casa de Cecilia Bartol. Valdrá en venta mil 
doscientas cuarenta pesetas y tiene señalada de renta ochenta y cinco reales 
anuales. No hay datos por donde conste hallarse inscrita en el Registro.
Huerta Rectoral2.  que mide una extensión de siete celemines de terreno de 
segunda calidad, que valdrá en venta doscientas pesetas y de renta anual 
cinco. Linda al Naciente y Mediodía con calles publicas, al Poniente con 
prado de Pablo Herrero y Norte con cortina de Alonso Ramos.
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Un p3. ajar, sito en la calle del Teso sin número que tendrá de cabida treinta 
metros cuadrados y linda al Naciente con casa y corral de Polirio Guerra. Al 
Mediodía con calle pública, al Poniente con la misma calle y al Norte con pajar 
de Francisco Fernández. Valdrá en venta setenta y cinco pesetas y en renta 
anual dos cincuenta. Tampoco se hallan inscritas en el Registro”82 (sic).

A comienzos del siglo XX, siendo alcalde Ignacio Martín Prieto, el cura párroco 
D. Policarpo, intentó que piedra a piedra fuera llevada la iglesia y colocada frente a 
su casa, para de esa forma según manifestó, “poder vigilar la iglesia”83 (sic). Pero 
el pueblo estuvo en contra, no llevándose a cabo el capricho del párroco. De ella 
poco queda en la actualidad (foto 3), solamente ruinas, faltando incluso parte de 
los materiales de la misma, llegando a esta situación debido al abandono por parte 
de la iglesia, dueños de la misma.

II.  LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DE LA EXPECTACIÓN  
DE BADILLA DE SAYAGO EN LOS SIGLOS XX-XXI

Durante el siglo XX los cambios en la iglesia de Badilla han sido importantes, 
pues aparte de los constantes arreglos o mantenimiento por goteras, encalado… 
Fue entre agosto y septiembre de 1957, cuando se produce un cambio significativo, 
quedando la iglesia totalmente desnuda, debido a un expolio. Este hecho provocó 
una “desazón” entre los habitantes de la localidad y sus descendientes, que durante 
años hemos buscado por toda España los elementos litúrgicos, retablos…, que 
salieron “camino del exilio” gracias al cura párroco del momento D. Gildo.

A comienzos del siglo XXI tenemos una nueva restauración del edificio, con 
cambios importantes; entre ellos, la eliminación de los canceles de madera que 
cerraban el baptisterio y la subida al campanario. Esta última actuación en la parro-
quia, acompañada del redescubrimiento de las pinturas murales, la ventana romá-
nica, ha venido a darle un nuevo momento de esplendor a la iglesia.

II.1. Arquitectura

La iglesia tiene planta de cruz latina, muro de sillería regular e isódomos. Divi-
den la planta tres arcos perpiaños que se unen al muro por unas pilastras adosadas 
a él. Tejado a dos aguas –siendo de madera al interior y teja árabe al exterior–, 
excepto la capilla mayor que el tejado es a cuatro aguas.

82 Secretaría de Cámara. Leg. 102. Documento 11-7 bis. AHDZA.
83  Libro de Actas del Ayuntamiento de Badilla de Sayago. Archivo Municipal.
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Cornisa simple con moldura lisa arriba y abajo. Espadaña con dos vanos y un 
frontón. Estos vanos tienen el arco de medio punto. La espadaña tiene un grosor 
aproximado de un metro. La puerta es dintelada; sobre ella, aparece una hornacina 
con una imagen de la virgen sedente con un niño tallado en madera (foto 13), en 
tiempos era policromada. Aunque en los años cuarenta y cincuenta del siglo XX, a 
esta imagen la denominaban Santa Bárbara, tenemos conocimientos de la existen-
cia de esta virgen de principios del siglo XVII, a través de un testamento fechado 
el 24 de agosto de 1627 que dice: “mas mando treinta reales a San Sebastián y a 
San Andrés y a Ntra. Sra. que esta sobre la puerta de la iglesia para que pintar de 
nuevo de limosna”84. 

    

Fotos 4 y 5. Interior de la iglesia de Badilla de Sayago entre 1957 y 2002, año de la última restau-
ración (julio, 1997). 

84 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 13. Libro de Testamentos (1616-1649) de Badilla de Sa-
yago (p. 48v).
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Fotos 6 y 7. Interior de la iglesia después de la última restauración, altar mayor y coro (mayo, 2007).

A los pies de la iglesia está la tribuna lugar donde se colocaba el coro, general-
mente de hombres. También por ello, hay una escalera que sube a él y a la espadaña 
del campanario. Bajo ella, aparece la pila bautismal (fotos 13-14) de origen medie-
val. La pila del agua bendita es también medieval, posee un adorno de canalones 
(foto 24).

La cabecera es de mayor altura, tiene tres vanos, uno a cada lado, siendo el 
lateral derecho el más antiguo, con un arco de medio punto rebajado. Las otras 
dos son rectangulares, otra ventana situada al centro del brazo derecho, también 
cuadrada. Otra en la parte derecha en la escalera que da acceso al campanario y 
otra, en la sacristía.

La iglesia tiene adosado al exterior: entre a la cabecera y en el brazo derecho, la 
sacristía; después del brazo está el portal y, luego la zona de subida al campanario. 
Entre el brazo izquierdo y los pies de la iglesia, aparece al exterior el osario (foto 
8), que solamente tiene una ventana a la altura del suelo de aproximadamente dos 
metros y es de forma rectangular. En la cabecera y en el lado izquierdo, aparecen 
dos piedras salientes, posiblemente hubiera en este trozo junto al lado izquierdo, 
otra construcción, hoy día desaparecida. 

El portal tiene adosados a los laterales, unos bancos o poyos de piedra. Las 
paredes del portal están recubiertas de estuco (cal y arena), no así el exterior de la 
iglesia. El interior también está recubierto de estuco, excepto los arcos y pilastras 
hasta el 2003 que se hizo la nueva restauración del templo parroquial. El arquitecto 
del proyecto (Figs. 1 y 2), fue D. Julián Gutiérrez de la Cuesta, siendo párroco de 
Badilla D. Manuel Benito García Martínez.
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Foto 8. Iglesia de Badilla de Sayago desde la cabecera. A la derecha apreciamos el osario (1994).

Figura 1. Alzado de la espadaña en la restauración realizada en 2003.
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Figura 2. Plano de la iglesia de Badilla de Sayago en 2003. 

Foto 9. Parroquia de Ntra. Sra. de la Expectación de Badilla de Sayago (2007).
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II.2. ESCULTURA

Hasta mediados del siglo XX, existían en la iglesia de Badilla de Sayago un 
total de cuatro retablos barrocos: altar Mayor, altar de San Andrés, altar de Ntra. 
Sra. del Rosario y altar de las Ánimas85. 

Altar Mayor

Retablo de talla estofado y dorada con diferentes tablas, y en el cuerpo de arriba 
esta un Santísimo Cristo con San Juan y la Magdalena todos de talla, y a los pies en 
el cuerpo de abajo Ntra. Sra. de la Expectación con el niño en los brazos también 
de talla, y no hay custodia, o tabernáculo, sino sólo sagrario que era dorado y tenía 
cerradura. También se encontraba aquí un niño Jesús de talla.

    

Fotos 10 y 11. Ventana en aspillera y contrafuerte, restos de su época románica. (Mayo, 2007).

En 1713, se anota un gasto de doscientos reales “que hubo de costar en hacer 
el altar mayor, el de San Andrés, las gradas del altar mayor; las tarimas de los 

85 Anteriormente en este sitio estaba el Altar de Ntra. Sra. de las Procesiones.
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tres altares y la grada que divide la capilla mayor de dicha iglesia”86. Es muy 
probable que este gasto sea solamente un arreglo, pues sabemos que a finales del 
siglo XVI, existía el altar mayor de Badilla. Más si tenemos en cuenta que cuatro 
años más tarde, se añade un nuevo gasto, aunque la iglesia no tiene dinero “Ytem 
mandó su merced que por cuanto la fábrica de este lugar está empeñada, y hoy se 
halla con nuevo empeño de dorar el sagrario, y la caja que en el retablo del altar 
mayor tiene Ntra. Sra.; y no hay medios suficientes para ello, respecto de que en 
otras ocasiones ha ayudado la limosna de los ofertorios de Nuestra señora a los 
encargos, o fundación de la Cofradía del Niño Dios y que se halla con algún cau-
dal esta Cofradía ayude a lo que pareciere al cura al teniente de este lugar, y Juez 
de dicha Cofradía respecto de ser tan necesario al Culto del niño Dios, para que 
esta la dicha Cofradía fundada”87. Sabemos igualmente que en el altar mayor está 
un tabernáculo de talla dorada con cerradura y llave. 

En 1716 se dice sobre el Retablo y Ntra. Sra.: 

“Mas tiene dicho cura de Argañín puesto en data para obras de 
esta Iglesia, de repintar el Retablo del Altar Mayor, y la Caja de Ntra. 
Sra. llevó el maestro cuarenta y cinco reales.

Mas el sagrario nuevo y cuatro candeleros de madera que todo 
tuvo de coste ciento y seis reales.

Mas una Alfombra que se compró nueva para la tarima del Altar 
Mayor que costó treinta reales.

Mas de repintar de piedra los lados del Altar Mayor, (…) y tarima 
del Altar Mayor veinte y cinco reales”88. 

Posteriormente, también se anotan gastos como los siguientes: “Mas dan en data 
ciento y siete reales quince maravedíes de gastos de la compostura del chapitel”89, 
“Mas doce reales de la Pintura de cuatro candeleros de madera para el altar 
mayor”90… Siendo cura de Badilla D. Alonso González, y según recibí fechado 
en Argañín el 3 de mayo de 1728, y firmado por Manuel A. Gándara “ochenta y 

86 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de Badilla 
de Sayago (p. 60).

87 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de Badilla 
de Sayago. (pp. 67v-68r).

88 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de Badilla 
de Sayago (p. 65).

89 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de Badilla 
de Sayago (p. 80r).

90 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de Badilla 
de Sayago (p. 89).
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seis reales y veinticuatro maravedíes del coste de unas gradas y un corredor para 
el sagrario del altar mayor de la iglesia de Badilla y una cajita para la ampolla 
de la Santa Unción”91. Se da la circunstancia que de este año es la cruz parroquial 
de plata, firmada por Agándara, es muy probable que el autor de la misma sea el 
citado Manuel.

Ocho años más tarde, tenemos noticias de un pago para dorar el retablo que 
costó seiscientos veinte reales, y también se añade que para ello se pidió licencia 
del Sr. Provisor92 y Dr. Martínez. En las cuentas de 1746/47, siendo cura Fray 
Alonso Manzano, se anota: “mas quince reales de componer el remate del retablo 
del altar mayor”93. Treinta años más tarde, se dice “Mas del (…) de Ntra. Sra., y 
asentar los retablos al tallista, ciento cincuenta reales”94. 

Es en 1778 que encontramos de nuevo el contrato de un pintor en Badilla para 
el altar mayor: “Es data ocho reales de dos tarjetas que hizo el Pintor del Altar 
Privilegiado y de Ánima”95. Sabemos del mismo modo, que este altar disponía de 
una inscripción, pero desgraciadamente no conocemos el texto “Mas ciento sesen-
ta y ocho reales que costaron un juego de palabras, talladas, y doradas, para el 
Altar Mayor, según recibo”96.

Diez años más tarde, se añade un tercer cuerpo al retablo, por el que se pagan 
900 reales:

– “Yten se le recibe en data novecientos reales que costo Refor-
mar el Retablo Mayor, añadirle el tercer cuerpo y poner el taber-
náculo nuevo.

– Yten veinte y un reales de Jornal de un carpintero que trabajó 
para ayudar al Maestro tres días.

– Yten cuarenta y seis reales del Jornal de Albañiles para com-
poner el pedestal del Retablo, cerrar la escalera del campanario dar 
a todo ello de planos, y blanquearlo”97.

91 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de Badilla 
de Sayago (p. 89v).

92 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de Badilla 
de Sayago (p. 106r).

93 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de Badilla 
de Sayago (p. 129v).

94 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de Badilla 
de Sayago (p. 195).

95 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de Badilla 
de Sayago (p.198).

96 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de Badilla 
de Sayago (p. 211v).

97 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de Badilla 
de Sayago (pp. 228v-229r).
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En las cuentas 1799/1800 se cita la construcción del camarín de la Virgen que 
se encuentra incrustado en el retablo principal, pagando por ello 300 reales: “Yten 
se le recibe en data trescientos reales del coste que tuvo abrir el Camarín de Ntra. 
Sra. incluido coste de Maestros, Piedra, Reja, Vidriera y Rejilla de alambre.

Yten dos mil cuatrocientos reales de todo el coste de dorar y jaspear el Altar digo 
Retablo Mayor, retocar a Ntra. Sra. de la Expectación y pintar la Capilla Mayor.”98.

Pero diez años después aparece una nuevo imagen de la virgen, “Mas veinte y 
cuatro reales de un marco tallado para Ntra. Sra. de la Salud”99, no volviendo a 
tener noticias de ella hasta 1817 en que aparece una anotación sobre la compra de 
una repisa para la citada imagen por valor de veintitrés reales.

Volviendo al altar mayor, podemos decir que a finales del siglo XVIII, existe 
la compra de un ruedo100 para el mismo. Quizás una de las actuaciones más fuertes 
en esas fechas refleja lo siguiente:

“Yten se le recibe en data novecientos reales que costó Reformar 
el Retablo mayor, añadirle el tercer cuerpo y poner el tabernáculo 
nuevo.

Yten veinte y un reales de Jornal de un carpintero que trabajó 
para ayudar al Maestro tres días.

Yten cuarenta y seis reales del Jornal de Albañiles para componer 
el pedestal del Retablo (…)

Yten veinte y siete reales que costó el portear la madera que se 
añadió al Retablo desde Zamora (…)”101. 

Dos años más tarde, siguen anotándose cambios en el retablo mayor de Badilla, 
con un costo muy elevado, “Yten dos mil cuatrocientos reales de todo el coste de 
dorar y Jaspear el Altar digo Retablo Mayor, retocar a Ntra. Sra. de la Expecta-
ción y pintar la Capilla Mayor”102.

Siendo cura D. Josef Requejo, el 15 de noviembre de 1817, de nuevo las cuentas 
relativas al altar mayor son significativas, pues se añade en ese año, cuatro óleos y 
se pintaron las columnas del retablo. Se dice lo siguiente: 

98 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de Badilla 
de Sayago (p. 230v).

99 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de Badilla 
de Sayago (p. 212r).

100 Ruedo. – Especie de guardapolvo.
101 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de 

Badilla de Sayago (pp. 228-229).
102 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de 

Badilla de Sayago (p. 230v).



© I.E.Z. FLORIÁN DE OCAMPO Anuario 2007, pp. 119-181

LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA EXPECTACIÓN EN BADILLA DE SAYAGO (SS. XII-XXI) 155

“Yten a los dos Pintores por pintar las columnas del Retablo, y 
capilla mayor, los canceles, el tenebrario, el hachero del cirio Pas-
cual, el Púlpito (…) mil cuatrocientos reales.

Yten doscientos reales que costaron los cuatro cuadros que se 
pusieron en dicho retablo”103.

En este retablo existían unos cuadros entre los que se encontraba el de Ntra. 
Sra. de la Salud.

Altar de San Andrés

Retablo barroco, dorado y pintado con dos columnas salomónicas, y en el medio 
una talla de San Andrés, del cual tenemos noticias de principios del siglo XVII, 
aunque por los años que es posible que fuera tallada en el siglo XVI. Santo que 
recibía donaciones, fundamentalmente para su alumbrado, en casi todos los tes-
tamentos del citado siglo. La primera noticia que tenemos de este retablo, es del 
inventario de 1713. Cinco años más tarde, en la sacristía se encontraba un marco 
de talla dorado, que se utilizaba a veces para este altar. 

Altar de Ntra. Sra. del Rosario

Retablillo dorado con cuatro columnas salomónicas y tres nichos en que están la 
Virgen, San Antonio Abad, y San Sebastián todos de talla. Todas estas imágenes, 
es posible que fueran talladas en el siglo XVI, pues es a comienzos del XVII, que 
en los testamentos se citan y reciben donaciones para su alumbrado, restauración 
de su policromía. La talla de San Antonio Abad iba acompañada de un cerdito, 
símbolo de su iconografía, era de bulto redondo. De las mismas características era 
la talla de San Sebastián, policromada y de bulto redondo. 

En la cabecera está el altar mayor dedicado a la Virgen de la Expectación, que 
es la titular de la iglesia. Este altar no tiene valor alguno, el anterior era barroco, 
de finales del siglo XVI como hemos visto anteriormente, fue vendido junto con el 
resto de los altares, todas las lámparas, San Andrés, San Antonio Abad, San Sebas-
tián, a finales de la década de los cincuenta por el cura de la localidad D. Leovigildo 
Luengo Reguilón104, siendo alcalde del pueblo Pascual Poza y juez José Diego 
Silvo (“José Pequeño”). Con el pretexto de una reparación en la iglesia, se produjo 

103 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de 
Badilla de Sayago (p. 249r).

104 Don Gildo como llamaban los del pueblo al cura párroco, mandó guardar el dinero al juez de paz José Diego Silvo y, al 
marcharse definitivamente del pueblo, fue a recogerlo. (Entrevista con José Diego Silvo en agosto de 1985).
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este expolio, dejando la iglesia desamparada y desnuda, contratando el mismo cura 
a unos carpinteros de fuera que son los que construyeron dos altares de panel, uno 
en la cabecera que sería el “altar mayor”, y el “altar de Ntra. Sra. del Rosario”, 
ambos los conocemos hasta comienzos del siglo XXI105. Sobre la cabecera, hay 
restos de un arrocabe perteneciente al artesonado ochavado ya desaparecido, no 
sabemos si formó parte del lote de venta citado anteriormente. 

Como también había vendido el altar situado en el brazo derecho de la cruz que 
forma la iglesia, trajo el altar barroco de San Leonardo, que estaba en malas con-
diciones debido al ataque de termitas, eso no evitó que se sustrajera y, vendiera el 
cuadro que se encontraba en la parte superior del citado retablo en 1957, por parte 
del citado cura. Sin embargo, a la entrada de la iglesia estaba el Altar de ánimas, 
del cual no quedó nada, pues fue vendido en el mismo lote.

Según los naturales de Badilla que conocieron los retablos y la iglesia antes de 
su expolio, como ejemplo Ismael de Pedro Fontanillo tenía el siguiente recuerdo:

“La iglesia.- Frente a la puerta de entrada en la iglesia, estaba 
el retablo de las Ánimas. Era simplemente unas pinturas donde se 
representaban las ánimas el purgatorio entre llamas y, un letrero 
“Como te ves me vi. Como ves te verás, rogad a Dios por mí”. 

A la derecha estaba el retablo de San Andrés, San Sebastián y 
San Antonio. Este retablo tenía tallas de madera que representaban 
a San Andrés en el centro, a la derecha San Sebastián y San Antonio 
a la izquierda.

En el crucero a la izquierda, estaba el retablo de la Virgen del 
Rosario. Este lo quitaron una vez y lo sustituyeron por otro. Había 
como una tela que cubría la virgen, en Semana Santa quedaba la 
imagen cubierta por el lienzo.

Retablo del Altar Mayor tenía unas columnas que eran muy altas 
y con molduras en la madera. El niño Jesús estaba en un nicho con 
columnas, todo ello de madera. El resto, eran pinturas. Arriba del 
todo estaba el “padre Santo”, quedaba la cabeza metida entre los 
cabrios y machones, era todo tallado. 

Cuando D. Gildo vendió todo en los años cincuenta, también des-
aparecieron las lámparas, santos de talla… El alcalde era Pascual 
Poza y el juez “José Pequeño”. Las lámparas eran un total de cinco, 

105 Al quedar desamparada la iglesia de imágenes, retablos, lámparas…, con unos nuevos retablos de panel, un maestro de 
la localidad D. Tomás Encalado donó varias imágenes de escayola que hasta hace tres años estuvieron decorando el nuevo “altar 
mayor”.
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todas de metal, y un farol grande que medía más de setenta centíme-
tros y de forma octogonal. Hubo un tiempo que estaba al final de la 
iglesia amontonado. Hicieron una reparación en la iglesia y entonces 
desapareció todo”106(Sic).

Bajo ningún concepto se habla del expolio ocurrido años atrás, incluso se igno-
ra en una visita realizada el 27 de mayo de 1963, siendo Obispo de Zamora Su 
Ilma. Eduardo Martínez González. Pero es el 15 de junio de 1983 que el Obispo 
de Zamora –Su Ilma. D. Eduardo Poveda Rodríguez– realiza una visita pastoral a 
Badilla de Sayago. De esta visita, redacta trece puntos, entre los cuales se cita las 
catequesis tanto infantiles como de adultos, sacramento de la penitencia, divorcio, 
aborto… Pidiendo del mismo modo: “respétese la religiosidad popular”107. Se 
añade de igual manera: 

“Que sean capaces de cooperar, en todo, al bien común. Préste-
se atención especial a los enfermos y necesitados, sin olvidar a los 
ancianos. Que nadie padezca necesidad por este abandono.

Que se insista ante los fieles hasta conseguir que no falten a la 
Misa dominical y a la recepción de los sacramentos.

Que colaboren los fieles participando y apoyando a la parroquia 
con todas sus necesidades materiales y espirituales. Ello servirá para 
que se sientan miembros más activos y responsables de la Iglesia.

(…) 
Utilícese el Baptisterio o estúdiese la colocación de la pila bautis-

mal en otro lugar del templo con mayor visibilidad para la participa-
ción de los fieles en la ceremonia.

Que se custodien con interés el archivo parroquial, los vasos 
sagrados y otros objetos de valor que posee la parroquia.”108 (Sic)

No es extraño que Monseñor pretenda defender los pocos objetos de valor de 
los cuales dispone la parroquia, pues como dijimos con anterioridad, la mayor 
parte fueron vendidos por el cura párroco D. Gildo. Habla también de un cambio 
en la pila bautismal, no debemos olvidar que se encuentra en la parte de atrás de la 
iglesia, en la subida al coro o tribuna109. 

106 Entrevista con Ismael de Pedro Fontanillo (Badilla, mayo de 2003). Información de muchos vecinos de Badilla de Saya-
go, que sufrieron el expolio de la iglesia en 1957.

107  Libro de fábrica de la Iglesia (1949- ). Archivo Parroquial de Badilla. (p. 2).
108 Libro de fábrica de la Iglesia (1949- ). Archivo Parroquial de Badilla. (p. 2-3).
109 Coro o tribuna. Lugar situado en la parte de atrás de la iglesia, donde antiguamente los hombres cantaban en latín en las 

misas de rito mozárabe.



M.ª DE LOS ÁNGELES MARTÍN FERRERO

© I.E.Z. FLORIÁN DE OCAMPO Anuario 2007, pp. 119-181

158

Foto 12. Retablo barroco de San Leonardo (s. XVIII), traído en 1957 de la ermita de San Leonardo. 
El cuadro de la parte superior ha sido sustituido en la citada fecha por un póster de la Sagrada 
Familia (1998).
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En el brazo izquierdo de la cruz, aparece un altar dedicado a la Virgen del 
Rosario. Retablo que al igual del altar mayor siguió el mismo camino. La imagen 
de la Virgen del Rosario es de vestir, tiene un niño en sus brazos. Algunos autores 
la datan del s. XVI.

A la izquierda de esta altar y en la pared central del brazo, aparece un crucifijo 
de aproximadamente 50 cm. Y enfrente el altar de la Virgen del Rosario está lo que 
queda del que fuera un día el púlpito. Es de piedra moldeada con una columna lisa. 
Sobre el una plataforma también de granito lisa con una moldura. Lo que resta del 
púlpito era de madera, hoy desaparecido.

Foto 13. Talla de madera de una virgen con niño que estuvo situada en la hornacina de la entrada 
ya en el siglo XVII (agosto, 2007).

s�De la ermita de San Leonardo que hoy sirve de Ayuntamiento y ambulatorio, 
es el altar de San Leonardo, altar barroco, de madera policromada que se encuentra 
en el brazo derecho de la cruz de la iglesia desde 1957. En el centro del mismo, se 
encuentra la imagen de San Leonardo y sobre ella, una escena de la sagrada Familia 
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de un valor nulo, pues es un “pegote” moderno. A la misma altura de San Leonardo 
y a sus lados, aparecen dos cuadros al óleo que representan a San Ildefonso que 
tiene un libro en la mano (izquierda), y San Atilano con el pez (derecha). En la 
parte inferior, en la predela, hay dos óleos de pequeñas dimensiones que represen-
tan a San Marcos y al Ángel de la Guarda. 

En cuanto al resto de esculturas que en la actualidad encontramos en la iglesia 
de Badilla son las siguientes110:

s�%N�CUANTO�A�LA�pila bautismal (fotos 14 y 15) es de arte románico (ss. XII-XIII), 
arcaica en su escultura no debemos olvidar que al ser tallada en granito material 
muy duro era muy trabajoso esculpirla. Tenía en la parte superior una tapa de 
madera.

   

Fotos 14 y 15. Pila bautismal románica de Badilla de Sayago (mayo, 2007). 

La copa es redonda, su decoración tiene dos partes iguales: 1) la parte superior 
asemeja una cenefa geométrica en forma de espiga, y 2) la parte inferior forma un 
“collar de perlas” por su forma circular. De fuste liso, mientras que la basa tam-
bién redonda, se encuentra como “incrustada” en una lastra cuadrada también de 
granito, en el suelo del baptisterio. Dicho baptisterio está formado por un arco de 
medio punto, bajo el cual se encuentra la pila bautismal, y al fondo –en la pared–, 
hay una pequeña hornacina cuadrada, lugar donde durante siglos se guardaba una 
caja de madera con los santos óleos.

s�Pila de agua bendita (foto 25). Esta es románica y gallonada, también de 
granito como la anterior.

110 RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel (1995): Inventario de Bienes Inmuebles de Badilla de Sayago. Iglesia de Ntra. 
Sra. de la Expectación. Obispado de Zamora: Delegación Diocesana para el Patrimonio Cultural. (Inédito).
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s�Púlpito (foto 29). Del púlpito anterior sabemos que en 1715, se pagó a los 
herreros siete reales y medio para su arreglo. Pero el púlpito actual procede de 
comienzos del siglo XIX, cuando en 1801 se dice “Yten del coste del Púlpito, 
incluyendo la obra de cantería a saber columna, taza y escalera, aro y sombrero 
de madera el yerro portes y trabajo de asentarlo quinientos cinco reales”111, pero 
sólo ha llegado hasta nosotros la obra de cantería. En la actualidad, un artesano 
local de la madera D. Ismael de Pedro Fontanillo, ha colocado un balaustre y pos-
teriormente la escalera.

s�Crucero (foto 23). Se trata de un crucero labrado en granito, con tres escalones 
o gradas, es liso, sin imágenes, pertenece al siglo XVII y de autor desconocido. Se 
encuentra situado frente a la iglesia.

s�Cruz de humilladero (foto 24). Hay tres cruces de humilladero, talladas en 
granito, son muy bastas en su talla, posiblemente del siglo XIV y, se encuentran 
situadas en las entradas del pueblo: carretera de Argañín, carretera de Fariza y 
cercano al puente mayor.

     

Fotos 16-18. Niño Jesús del siglo XVII, normalmente está vestido (mayo, 2007).

s�A la entrada de la iglesia estaba una pequeña escultura de una Virgen con niño 
del siglo XIV (foto 13), sedente tallada en madera, sin policromía112 en la actualidad, 
aunque pudo tenerla en un principio. Posiblemente sea románica de transición al góti-
co, no hay relación entre ambas figuras, los pliegues de sus ropajes son angulosos. 

111 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de 
Badilla de Sayago (p. 232r).

112 “mas mando treinta reales a San Sebastián y a San Andrés y a Ntra. Sra. que está sobre la puerta de la iglesia para que 
pinten de nuevo de limosna” en AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 13. Libro de Testamentos (1616-
1649) de Badilla de Sayago (p. 48v).
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Durante muchos años los lugareños le rezaban como si fuera Santa Bárbara, el lugar 
donde se encontraba hizo que se le diera poco valor a la talla. Actualmente se encuen-
tra en el interior en una hornacina del altar lateral izquierdo de pinturas murales.

s�Ntra. Sra. de la Expectación, Ntra. Sra. de la Ribera o Virgen de la O (foto 
22). Escultura de bulto redondo, del siglo XVI pertenece a la escuela española y 
de autor desconocido. Talla policromada y dorada con pan de oro, es de madera. 
Durante siglos estuvo situada en el altar mayor, y desde 1957 en la ventana del 
testero en el pseudo retablo, y en la actualidad se encuentra al lado derecho del 
“altar mayor” de pintura mural. Está muy deteriorada, sobre todo el rostro del niño, 
necesita una restauración total, no solo por la talla en sí, sino también debido a los 
repintes que tiene. 

s�Niño Jesús (fotos 16-18). Es una escultura de bulto redondo, tallada en made-
ra, policromada, que debido a la costumbre de vestir las imágenes, está deteriorado 
en el brazo derecho. Su conservación es regular. Es una talla de la escuela española 
del siglo XVII, y autor desconocido. En la mano tiene una bola del mundo donde 
se incrusta una cruz también de madera, aunque en mi última visita no mostraba 
dicha cruz.

s�San Antonio de Padua (foto 20). Es una escultura de bulto redondo del siglo 
XVIII, tallada en madera, policromada y dorada con pan de oro, representa a San 
Antonio y el niño. De autor desconocido, y pertenece a la escuela española. Se 
encuentra poco deteriorada, pero necesita una restauración sobre todo en su pintu-
ra. Tiene una aureola de plata, aunque carece de marcas del platero. Sabemos que 
de los bienes de San Antonio de Padua113, se pagaron quinientos setenta y cuatro 
reales para ayuda de la obra de la iglesia a finales en 1799.

s�San José (foto 19). Es una talla de bulto redondo, de madera policromada y 
estofada, también tiene algo de pan de oro. Pertenece al siglo XVII, de la escuela 
española, representa a San José y el niño, con aureola en ambas imágenes. Si nos 
fijamos en San José, veremos que tiene muchos desconchones en su ropa funda-
mentalmente, aunque también deteriorado en la pintura. En 1738 se gastan “para 
pintar a San Joseph treinta reales”114, mientras que en 1800 se anota: “Yten seis-
cientos y veinte reales que costaron las credencias y repisas de San Josef y San 
Antonio con hechura, pintura y porte”115…

113 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860)  
de Badilla de Sayago. (p. 230r).

114 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860)  
de Badilla de Sayago. (p. 107r).

115 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860)  
de Badilla de Sayago. (p. 231r).
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Fotos 19-22. San José (s. XVII), San Antonio de Padua (s. XVIII), Ntra. Sra. del Carmen (s. XVII)  
y Ntra. Sra. de la Expectación o de la O (s. XVI). 
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s�Ntra. Sra. del Rosario (foto 26). Según David de las Heras116 pertenece al 
siglo XVI, es una virgen para vestir. Es una escultura de bulto redondo, de made-
ra policromada, donde el cuerpo es un bastidor siendo sólo talla cara y manos. 
Aunque Rivera de las Heras la tiene catalogada como del siglo XVIII, tenemos 
noticias escritas de la misma desde comienzos del siglo XVII, donde en algunos 
testamentos se deja limosnas para alumbrar la imagen, o también ropas para que 
con su venta sirvan al culto de la Virgen del Rosario. Por ejemplo, en el testamento 
fechado el 8 de enero de 1619, de Isabel Carrizo: “Yten un paño de tocas a Ntra. 
Sra. del Rosario y una mantilla la mejor que hubiere en casa”117. Tiene una buena 
conservación. 

s�“Ntra. Sra. del Carmen” (foto 21). Es una imagen posiblemente de la segunda 
mitad del siglo XVII, se trata de la Virgen de Ntra. Sra. de las Procesiones, que 
tenía en 1713 un altar que consistía en “una caja pintada”, “Dos joyeles con cuatro 
avellanas de plata y diferentes corales en Ntra. Sra. de las Procesiones”118. Sabe-
mos que a comienzos del siglo XX, existía la virgen de las procesiones de Minerva, 
que era la Virgen de las Candelas, salía en procesión el primer domingo del mes. Si 
nos fijamos en esta talla, veremos que es una escultura de bulto redondo, en madera 
policromada y también tiene pan de oro. Es de autor desconocido y de la escuela 
española posiblemente. Su estado es regular, tiene desconchones, grietas, y necesi-
ta también una restauración en su pintura debido a los repintes que tiene, sobre todo 
en el rostro que tanto la virgen como el niño lo tienen demasiado rojo. También le 
falta parte de la base. Igualmente, comprobaremos que no podemos denominarla 
como del Carmen, ya que carece en el pecho del símbolo de los carmelitas, lo que 
tiene en la mano no es un cetro… El hecho de que a mediados del siglo XX se le 
pusiera un pequeño escapulario, ha llevado al error de considerarla como la Virgen 
del Carmen. En las cuentas de 1799/1800, se dice “Yten diez y seis reales que tuvo 
de coste una Corona de hojalata para la Imagen de las Procesiones”119. 

116 DE LAS HERAS, David (1973): Catálogo Artístico, Monumental y Arqueológico de la Diócesis de Zamora. Gráficas 
Andrés Martín. Zamora.

117 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 13. Libro de Testamentos (1616-1649) de Badilla de 
Sayago. (p. 7v).

118 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de 
Badilla de Sayago. (p. 33v).

119 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de 
Badilla de Sayago. (p. 230v).
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Fotos 23-26. Crucero de piedra (s. XVII), cruz de piedra de entrada a pueblo o humilladero (s. XIV), 
Pila de agua bendita medieval (ss. XII-XIII) y Virgen del Rosario (s. XVI).
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II.3. LAS PINTURAS MURALES 

Pero a comienzos de 1986 en una reunión con el cura del lugar D. Lorenzo 
Villar Gejo120, se había caído parte del estuco que cubría la pared junto al altar 
mayor –a la izquierda del mismo– descubriéndose parte de unas pinturas murales 
del siglo XVI (foto 27), donde apreciamos unas letras góticas “ho”, la mitra de un 
obispo y sobre estos, una línea blanca, sobre la cual se ve el pie de un joven. A la 
izquierda de todo ello, parte de una columna. Posiblemente, fuera una especie de 
“altar mayor”, que a lo largo de los siglos debido a las constantes goteras y arre-
glos, haya desaparecido en su mayor parte. 

Foto 27. Restos de pinturas murales aparecidas a comienzos de 1986 en Badilla de Sayago (mayo, 
1986).

Cuando en una visita pastoral del Ilmo. Sr. Obispo de Zamora D. Juan María 
Uriarte el 13 de julio de 1997, al final de una confirmación comentó la posibilidad 
de tratar las paredes estucadas con chorros de arena. Técnica que ya habían utilizado 

120 El verdadero descubridor de las pinturas murales del siglo XVI fue a comienzos de 1986, el cura de Badilla D. Lorenzo 
Villar Gejo.
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en los últimos años con varias iglesias y ermitas de Sayago (ejemplo: Ermita de 
Ntra. Sra. del Castillo en Fariza de Sayago). Terminado el acto, le comenté al Sr. 
Obispo D. Juan María Uriarte (Anexo I) y al párroco del lugar D. Pablo Castaño 
Castaño, mi crítica ante esta actitud, mostrándoles los restos de pinturas y comen-
tándoles a ambos, que posiblemente existieran otras en el mismo templo. Ante la 
vista de las mismas, Su Ilma. comentó su intención de enviar un técnico del obispa-
do zamorano para su posible estudio, hecho que tardó aun varios años en ocurrir. 

La caída de parte de la cal que cubría las paredes del templo en el año 2001, 
siendo cura párroco D. Manuel Benito García Martínez (natural de Toro) autor del 
hallazgo, descubriéndose dos escenas en un paño situado en el brazo izquierdo de 
la cruz del templo junto al “retablo” de la Virgen del Rosario. Con ello se compro-
bó que mis sospechas eran ciertas, al descubrirse un conjunto de pinturas murales, 
datándolas el técnico que envió el Obispado en el siglo XVI. Tuvieron que pasar 
casi veinte años para dar a conocer al público en general, la existencia de las mis-
mas. Probablemente tanto la cabecera como los brazos tuvieran en su día pinturas 
murales, hoy desaparecidas por el deterioro de los siglos. Añadiré igualmente, que 
si se han conservado, se lo debemos en parte al encalado de la misma. Fue amedia-
dos del siglo XVI, cuando en Badilla se cubrieran de cal, por motivos sanitarios y 
también, debido a la colocación de los diversos altares barrocos que en su momento 
cubrieron las paredes parroquiales hasta 1957. 

En los últimos años se han descubierto pinturas murales en diferentes pueblos 
de Aliste (Vivinera) y Sayago (ermita de Fernandiel121 en Muga de Sayago, Badi-
lla, Pasariegos, Piñuel, Torrefrades, Roelos, ermita del Humilladero en Villamor 
de Cadozos, Carbellino, Gamones, Palazuelo, Villar del Buey, Villardiegua de 
la Ribera…). De igual modo, se están descubriendo del otro lado de la raya, en 
nuestro vecino Portugal según Belarmino Afonso122. Pinturas del siglo XVI que 
pertenecen al gótico lineal, sustituían a los altares o retablos de otros lugares, y es 
muy probable, que existieran en otras iglesias y ermitas sayaguesas que a mediados 
de los noventa fueron sus paredes tratadas con chorros de arena lo cual destruyó 
para siempre esas muestras del arte sayagués. Deberían realizarse catas en el resto 
de ermitas e iglesias sayaguesas, posiblemente encontraríamos más restos de pin-
turas murales. 

Zamora no es la única provincia española donde en los últimos años han apa-
recido pinturas murales de las mismas características que las de Badilla: Daroca 

121 Las pinturas murales de la ermita de Ntra. Sra. de Fernandiel en Muga de Sayago, nunca estuvieron encaladas, en RIVE-
RA DE LAS HERAS, José Ángel (1988): “La ermita de Nuestra Señora de Fernandiel de Muga de Sayago (Zamora)”. Anuario, 
1988. Ed. I.E.Z. Florián de Ocampo. Zamora (pp. 153-180).

122 Belarmino AFONSO (1985): “Pinturas murais seiscentistas em capelas do distrito de Bragança”. Rev. Brigantia nº V/1. 
Bragança (Portugal) (pp. 211-218).
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(Aragón), Piloña (Asturias), Cantabria, Burela (Lugo), Guipúzcoa, Salamanca, 
Palencia.

Pero desgraciadamente, también muchas otras se han perdido definitivamente: 
ermita del Humilladero en Pinilla de Fermoselle (pinturas s. XVIII), ermita de 
Ntra. Sra. del Castillo en Fariza (pinturas s. XIX). Estas últimas bien por la gestión 
arbitraria de un ayuntamiento en el caso de Pinilla de Fermoselle, mientras que la 
“moda” de limpiar con chorros de arena las paredes de algunas iglesias y ermitas 
del Bajo Sayago –sin realizar catas–, en el caso de Fariza, han sido los factores que 
han desencadenado estas pérdidas irreparables del patrimonio cultural sayagués y 
que todos lamentaremos.

Como hemos comprobado, era muy normal que en los siglos (XIV-XVI) se 
pintaran las ermitas e iglesias de Sayago, es muy probable que casi todas ellas 
tuvieran pinturas de estas fechas en algún momento y fueran revocadas123. ¿Pasa-
ría lo mismo con la iglesia de Argusino que quedó bajo las aguas del embalse de 
Almendra?… Hay que decir igualmente que si algunas tenían pinturas de los siglos 
XVIII y XIX como hemos visto, es muy probable que debajo de estas, existiera otra 
capa de pinturas murales más antiguas.

También era normal durante los siglos XIV al XVI, la existencia de cuadrillas de 
pintores que eran contratados por los párrocos y, recorrían el mundo rural ofrecien-
do sus servicios, para decorar ermitas e iglesias, no olvidemos que aquí no llegaban 
los grandes pintores. No debemos ignorar que eran localidades pequeñas y que no 
disponían de mucho dinero, más si tenemos en cuenta la cantidad de impuestos o 
diezmos que pagaban a la iglesia, a los nobles, y a la corona. Con estas representa-
ciones religiosas, el cura explicaba el Antiguo y Nuevo Testamento, era por tanto, 
una labor pastoral donde también se hablaba de las vidas de los santos124.

En cuanto a las pinturas murales de Badilla de Sayago, tenemos que decir que 
son dos altares de los siglos (XIV- XVI), formados como es lógico, por dos cua-
drillas diferentes:

El primero de los mismos, está situado en el paño lateral del brazo izquierdo 1. 
de la cruz, es de estilo gótico lineal o franco-gótico, son pinturas más planas, 
y pertenecen a los siglos (XIV-XV).
El segundo de ellos está situado en la cabecera de la iglesia o altar mayor, 2. 
con rasgos renacentistas tanto por su perspectiva, ropajes…, de influencia 
italiana, de comienzos del siglo XVI.
Existe un pequeño añadido en el altar mayor, que es de mediados del siglo XVI.3. 

123 Revocadas o encaladas.
124 Las escenas que explicaban las vidas de los santos, se denominan Ciclos hagiográficos.
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Altar Mayor

Foto 28. Pinturas murales que formaron parte del altar mayor del siglo XVI (mayo, 2007). En el 
centro del altar un Cristo del siglo XVII.

En el testero de la iglesia encontramos pinturas murales que forman un altar 
mayor “ficticio” (foto 28), que representan escenas del Nuevo Testamento, del 
siglo XVI y con características renacentistas e influencia italiana. Este altar está 
enmarcado por tres cenefas ornamentales a ambos lados del mismo, en tonos rojos 
y azules, mientras en la parte izquierda las cenefas son roja-azul-roja, en la derecha, 
invierten sus tonos y el orden es azul-rojo-azul. Ambas tienen el mismo motivo 
vegetal que forman arabescos en tonos más oscuros. Separadas dichas cenefas por 
una línea blanca.

Si en un principio el altar estaba compuesto de seis escenas, hasta nosotros han 
llegado solamente cuatro, dando por desaparecidas en casi su totalidad las escenas 
centrales. Cada escena se halla enmarcada por una franja roja o granate que la sepa-
ra de la siguiente: Anunciación (Visitación), la Virgen de la Expectación titular 
del templo, Adoración de los Magos o Epifanía (nacimiento de Jesús) y la Huída a 
Egipto. En todo el altar predominan los tonos azules, rojos, negros y amarillos. En 
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la parte inferior, existiría aproximadamente en el centro del mismo, un tabernáculo 
donde estaría incrustado el cofre que contenía el Sagrado Sacramento.

En la parte inferior del retablo, encontramos una inscripción de caracteres góti-
cos, se halla deteriorada en su mayor parte, destacando dos trozos claramente:  
“H (…) AST (…) IVA LA MAD(RE…)”.

Cuando en el año 1986 se cayó parte de la cal que cubría las pinturas, quedó 
descubierta junto al pie del rey Baltasar, la mitra de un obispo. Pues bien, esto 
que entonces veíamos era la parte inferior de todo el altar. Dicha mitra es de color 
blanco, cuyo fondo es plano y de tono azul. No sabemos a quien representa, pero 
podemos suponer que fuera San Ildefonso o San Atilano, patrones de Zamora, 
obispado al que pertenece la iglesia.

Es probable que los pinturas murales que forman el altar mayor “fingido”, 
cubrieran toda la cabecera del templo, pues sobre la Anunciación encontramos 
restos de cenefas de arabescos, de los mismos tonos que los de los laterales, lo que 
nos hace suponer que formaron un arco sobre todo el altar.

Altar Lateral

De nuevo una caída de parte del estuco que cubría la iglesia, llevó de forma 
fortuita en 2001 a revelar nuevas escenas en un paño situado en el brazo izquier-
do de la cruz del templo, junto al “retablo de la Virgen del Rosario”, siendo el 
nuevo párroco D. Benito el autor del hallazgo de lo que sería un nuevo “altar 
ficticio” (foto 29), descubriendo en ese momento dos escenas pictóricas: San 
Roque peregrino en la parte inferior derecha, y sobre ésta, la escena de unos 
soldados. 

La llegada del citado nuevo párroco –D. Manuel Benito García Martínez– 
al ver la iglesia y su espadaña, pinturas…, decidió que se debería hacer una 
reforma en el templo. Comenzó animando a los habitantes de la localidad, a que 
colaboraran en seguir descubriendo entre todos el retablo lateral. Fue un trabajo 
en equipo que llevó al hallazgo de un retablo casi completo, de pinturas murales 
de los siglos XIV-XV, de estilo gótico-lineal o franco-gótico. Para no dañar las 
pinturas, decidieron dejar de picar el encalado después unos meses, a la espera 
de que en un futuro pudieran ser restauradas, y sacar a la luz toda su belleza 
iconográfica.
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Foto 29. Pinturas murales (s. XIV) en el paño que forma el brazo izquierdo de la iglesia de Badilla 
de Sayago (mayo, 2007).

A diferencia del altar mayor, en este paño el “altar ficticio” muestra en algunas 
escenas la vida de santos o representaciones hagiográficas: San Sebastián Mártir, 
Santos Cosme y Damián, San Roque peregrino… En conjunto podremos decir que 
está formado de siete escenas, separadas entre ellas por columnas que están decora-
das con una especie de franjas o cintas. Y va rematado en su parte superior, por una 
cenefa geométrica que forma rombos en tono rojizo. Entre las escenas superiores e 
inferiores, aparece una cenefa geométrica en forma de espiga. También destacaría 
una hornacina en la parte inferior del mismo, decorada con pinturas en su borde. 

II.4. Artes menores 

En cuanto a las Artes Menores125 halladas en la iglesia o parroquia de Badilla 
de Sayago, lo más importante a resaltar es la orfebrería de bronce y plata, que era 

125 RIVERA DE LAS HERAS, José Ángel (1995): Inventario de Bienes Inmuebles de Badilla de Sayago. Iglesia de Ntra. 
Sra. de la Expectación. Obispado de Zamora: Delegación Diocesana para el Patrimonio Cultural (inédito).
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utilizada para la liturgia, así como dos hacheros del siglo XVIII (foto 46) y dos 
limosneros muy interesantes (fotos 47-48). 

Cáliz de plata (foto 30). Pertenece a la segunda mitad del siglo XVIII, de la 
escuela de Salamanca, cuyo platero era Antonio Fernández. Las marcas que apa-
recen son: 59/MTRO (fiel, Juan Ignacio Montero), toro pasante (ciudad de Sala-
manca) y FZ (el autor era Antonio Fernández Clemente). Su técnica es fundido y 
torneado.

Custodia Ostensorio (foto 31). Pertenece al siglo XVIII, de autor desconocido, 
carece de marcas. Es de plata, cuya técnica es fundido, torneado y grabado. La 
base y el astil sirven para la copa del cáliz siguiente, del cual es probable que sea 
también autor.

Cáliz de plata. Pertenece al siglo XVIII, de autor desconocido y carece de mar-
cas. Es muy probable que sea el mismo autor que el de la Custodia, más si tenemos 
en cuenta, que la base y el astil del mismo se intercambia con ella.

    

Fotos (30-31). Cáliz de plata (s. XVI) y Custodia de plata (s. XVIII) de Badilla de Sayago. 

Copón de plata (foto 32). Pertenece al último cuarto del siglo XVIII, cuyo pla-
tero era el zamorano Manuel Ratón. Las marcas que aparecen son: brazo con seña 
Bermeja/9… (ciudad de Zamora), …/TON (platero Manuel Ratón) y …NZ (fiel 
Manuel Fernández). La técnica es del fundido y torneado. Tenemos noticias suyas 
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en las cuentas 1794/95, “Yten coste de copón nuevo que además del valor de la 
copa que antes servía para este fin, y se dio al platero con trescientos cuarenta y 
cinco reales”126.

Naveta de plata127 (foto 35). Pertenece a un autor desconocido del siglo XVIII, 
careciendo de marcas. Su técnica es la de fundido y grabado.

Porta Viático128 de plata. Pertenece al siglo XVIII, de autor desconocido y care-
ce de marcas. Su técnica es la de fundido y grabado. La primera noticia que tene-
mos de ella es de 1713, “una cajita pequeña con un Cristo grabado para cuando 
se lleva de secreto el Santísimo a los enfermos”129.

     

Fotos (32-33). Abajo el Copón (s. XVIII) y Portapaz de bronce (s. XVI) de Badilla de Sayago.

Olieras130 de plata.  Pertenece al siglo XIX, de autor desconocido y carece de mar-
cas. Su técnica es fundido y torneado. Esta rota la letra del puntero de la Unción. 

Concha de bautizar (foto 34). Es posiblemente de finales del siglo XVII, auque 
no aparece registrada en ningún momento, plata en su color y no tiene marcas. 

126 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de 
Badilla de Sayago. (p.224v).

127 Naveta. – Sirve para el incienso.
128 Portaviático. – Sirve para llevar la comunión a los enfermos.
129 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de 

Badilla de Sayago. (p.33r).
130 Olieras u Oliveras. – Letras: O (Catecúmenos), C (Crisma) y U (Unción de enfermos).
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Es en 1696 siendo cura Ignacio de Guerra, y Obispo de Zamora Su Ilustrísima D. 
Fernando Manuel, que deja de bautizarse por inmersión y comienza a hacerse por 
una concha. “Ytem porque de poco tiempo a esta parte los curas de este obispado 
generalmente administraban el Santísimo Sacramento del Bautismo por inmer-
sión, y ahora administran por ablución en la forma que lo tiene mandado su Ilma. 
por cuidar los peligros de rotura en criaturas, a que estaban sujetas como ha 
enseñado la experiencia, sin embargo reiterando sus propios mandatos, mandó 
su Ilma. a los curas, y sus tenientes que son y por siempre fueren de esta iglesia 
de bajo de excomunión mayor la siguiente sentencia: Bauticen y administren este 
Sacramento a los Párvulos por ablución con una concha, o vaso de agua que fluya 
sobre la Cabeza del Infante, o del adulto por el espacio que se pronunciaren las 
palabras de la forma del Sacramento, que es lo que nuevamente tiene ordenado 
y mandado el Ritual Romano; y esto se entienda lo han de ejecutar el cura y sus 
tenientes con los Párvulos so la dicha censura dentro de diez días después de haber 
nacido, asentando en el libro de Bautizados no solo el día en que se Bautizan, sino 
también el día en que nacieron (…)”131. 

Corona de la Virgen de plata (foto 26). Pertenece a los siglos XIX-XX, de autor 
desconocido y carece de marcas. Realizada en la técnica de grabado y repujado. Es 
de la Virgen del Rosario.

Rostrillo de plata (foto 26). Pertenece al siglo XVIII, tiene pedrería (le faltan dos 
cristales), de autor desconocido y carece de marcas. En la Virgen del Rosario.

Portapaz de bronce (foto 33). Pertenece al siglo XVI, de autor desconocido, 
representa un cristo con las imágenes de San Juan y la Magdalena, y sobre ellos, 
el Dios Padre, se da la circunstancia que se parece a la parte superior del retablo 
mayor desaparecido en 1957. La noticia que tenemos de 1800 es “Yten treinta 
reales que costó la paz nueva”132, no sabemos donde se encuentra el citado por-
tapaz.

Cruz Parroquial de plata (fotos 38-45). Del segundo cuarto del siglo XVIII, 
cuyo platero es Cayetano de Agándara según Rivera de las Heras, pero el único 
Agándara que aparece en las cuentas de la fábrica de la iglesia de Badilla es Manuel 
A. Gándara133. Marcas son las siguientes: AGAN/DARA (platero Cayetano de Agán-
dara), la seña Bermeja (ciudad de Zamora) y Fte. (fiel Atilano de la Fuente). 

131 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 164. documento 12. Libro de la Fábrica de la Iglesia de Argañín (1690-
1733). (p.34r).

132 AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de 
Badilla de Sayago. (p.230v).

133 “Recibí del Señor D. Alonso González que es de Argañín y sus Anejos ochenta y seis reales y veinte cuatro maravedíes 
del coste de unas gradas y un corredor para el sagrario del Altar Mayor de la iglesia de Badilla y una cajita para la ampolla de 
la Santa Unción. Y lo firmo en Argañín a 3 de mayo de 1728. Manuel A. Gándara” en AHDZA. Sección Archivos Parroquiales. 
Leg. 165. documento 7. Libro de la Fábrica de la Iglesia (1709-1860) de Badilla de Sayago. (p.89v).



© I.E.Z. FLORIÁN DE OCAMPO Anuario 2007, pp. 119-181

LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA EXPECTACIÓN EN BADILLA DE SAYAGO (SS. XII-XXI) 175

Foto 34. Concha para bautizar (finales s. XVII) de Badilla de Sayago.

Foto 35. Naveta de plata (s. XVIII) en Badilla de Sayago.
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Foto 36. Crucifijo que estaba en uno de los altares (s. XVIII).

Foto 37. Campanillas usadas por el monaguillo en los actos religiosos de Badilla.
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Fotos (38-41). Cruz Parroquial de plata de Badilla (s. XVIII) en la procesión de la Virgen del Castillo 
en Fariza (izda.). Árbol y macolla de la cruz Parroquial de Badilla. Abajo, anverso (Cristo) y reverso 
(Virgen) del árbol de la Cruz Parroquial de Badilla.
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Fotos (42-45). Los cuatro ángulos de la macolla de la Cruz Parroquial de Badilla de Sayago  
(s. XVIII), muestran de arriba/abajo las imágenes de: Santiago Apóstol (bastón), San Leonardo 
(libro), San Pablo (espada) y San Pedro (llaves).
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Fotos (46-48). Arriba parte inferior de uno de los hacheros (s. XVIII), abajo parte inferior y superior 
de los limosneros.
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La cruz parroquial134 de Badilla tiene dos partes: Árbol y macolla. En el anverso 
vemos la imagen de un cristo con el fondo de la ciudad de Jerusalén y, en el reverso 
la virgen de la Expectación. Reproduce modelos manieristas, con espejos ovales y 
rectangulares, repujados y rotenzas fundidas. Rameados acabados a cincel. En cuan-
to a los cuatro ángulos de la macolla, muestran las imágenes de: Santiago Apóstol 
(bastón), San Leonardo (libro), San Pablo (espada) y San Pedro (llaves). Lleva deco-
ración barroca de pabellones, hojas a punzón, algunos punteados, remates a torno, 
mutilos recortados… Durante el siglo XX, la cruz parroquial se dividía entre dos 
vecinos de la localidad que la custodiaban, uno llevaba la cruz y el otro la macolla, 
no sabemos si esta actitud se realizó en siglos anteriores, suponemos que sí. 

Bandeja ovalada de plata para comulgar. Pertenece al segundo cuarto del siglo 
XVIII, según Rivera de las Heras el platero es Cayetano de Agándara, aunque 
pienso que el autor es Manuel A. Gándara, el mismo que el de la Cruz Procesional. 
La marca del platero es AG…/DAR… Su técnica es de fundido.

Dos Hacheros (foto 46). Son de madera policromada, en la parte inferior tienen 
en cada ángulo de los tres en el centro el símbolo del Ave María, bordeado de una 
guirnalda de flores. Es del siglo XVIII y autor desconocido, y en 1713 se anotan 
en el inventario.

134 José Navarro Talegón en 1991.
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