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Resulta gratificante poder ciar a la luz pública la presente

tesis doctoral, fruto de más de cinco años dc investigación, viajes,

estudios pormenorizados de los in:;trumentos, restauraciones,

entrevistas, y un largo ecétera. El órgano vive una especie de

renacimiento cultural, fruto de la mairor concienciación musical y

sabedores del patrimonio que representa. La fragilidad de las múltiples y

variadas panes del instrumento exigen un mínimo de apoyoy protección

por parte de todas las entidades responsa~les de este acervo patrimonial.

Somos el país con mayor minero de ejemplares, a la cabeza

del ranking mundial, la envidia de nue.;tros vecinos, pero ¡son tantos

los que ignoran lo que tenemos... No es cuestión de lamentos. Cada

día, a velocidad de vértigo, y en puntos concretos, el asentamiento de la

música orgánica es todo un modelo a seguir. Gente amante de lo suyo,

que lo da y lo transmite a los demás. Otros, sin embargo. no han

despertado de la modorra genenicional.

Como rey de los instrumer tos, los logros técnicos van

restando muy poco terreno a la manufatura artesanal, de calidad y de

distinción, que siempre brilló con luz prcpia en nuestros artífices.

Sin olvidar a los, que algunos sc empeñan en llamar con

terminología medieval, músicos prácticos, son éstos un bastión para

desarrollar la más magníficas armorjías y posibles sonoridades
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combinatorias que puedan dar cuantos ubos se asienten en el interior o

en el exterior de la caja.

Ultimamente se han hecho grandes esfuerzos por el trabajo

de catalogación y estudio de los árganos. El más genuino y

representativo (la ¿poca dorada de la organería española) es el del

llamado órgano ibérico, con unas características propias y distintas, que

lo diferencian de los otros órganos. Como nosotros no hemos puesto

fronteras a la tesis, podemos encontrarros con otros tipos y variedades,

románticos, neoclásicos, hasta un ejemplo único en España, un órgano

romántico francés de la casa Magen.

Los órganos son testigos fieles de un pasado movido. El

órgano puede presumir de ser un instrumento proclive a las

transformaciones.

Dentro del apartado de nonbres, cabe destacar a un largo

listado, todos ilustres, gremiales, artesanos y sobre todo artistas de pro,

que con conciencia más o menos hm ~a llenaron el territorio de la

provincia de Soria de bellos ejemplares. Soda, esa tierra confluencia de

caminos, Castilla, La Rioja, Aragón y liL Alcarria; tierra de historia de

mansedumbre, de grandes gentes, de buen asentamiento y gallarda

conciencia, que ha sido la gran olvidada, cual isla perdida, es

recuperada pOCO a poco del largo nautr¡gio. Siglo tras siglo, ciclo tras
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ciclo, las piedras, los testimonios documentales y las gentes han sido

los testigos de una belleza natural y una belleza de las cosas creadas por

el hombre, catedrales, monasterios, iglesias, retablos, esculturas,

pinturas y órganos.

Cada órgano tiene entidad propia, es decir, es la

personálidad de un ser vivente, el pedazo de corazón que palpita o que

suena en el interior de nosotros, que invita a la sugerencia, a la

imaginación, que propicia cualquier sentimiento.

Constituye una alegría acercarse a muchos pueblos de

nuestra geografía para notar en la gerte el espíritu de fiesta que se

respira por el viejo órgano que suena después de permanecer muchos

años mudo. Entonces los recuerdos del pasado se suceden en nuestras

mentes, otros sienten algo distinto o bien no encuentran nada interesante

en el acontecimiento.

La polftica de recuperación y de defensa del órgano español

lleva implícito la política de potenciar a los organistas, que tocan y que

con su arte mantiene y alarga la vida cJe! instrumento; en definitiva,

velan por él.

Recorrer los órganos de la pro”incia supone más de tres mil

kilómetros por la carreteras sonanas cii busca de unas joyas perdidas.
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En ocasiones, la visita consiste en encontrarse unos cuántos tubos

apilados en el trastero, o, en el peor de los casos, nada de nada.

Desde hace ya más de quince años nuestra musicología ha

dado varios catálogos. Recientemente se continúan aquellos proyectos,

con nuevas tesis o publicaciones. El retc más amplio ha sido el trabajo

del doctor Louis Jambou,haciendouna s ntesisde la principal etapa, los

siglos XVI al XVIII. La sucesión de estos y otros estudios permitirá

componer la historia del órgano y llenar así el vacío existente en la

historia general de la música.

No hemos querido olvidar a la figura del entallador, del

escultor, que tan íntimamente va ligado al propio órgano. Es un retablo

preparado para que, fuera y dentro d~l mueble, tengan cabida los

diseños del organero, es decir, el apartaco sonoro-acústico.

Tampoco hemos dejado de lado a los que hacen realidad

sonora la música en el propio instrumento, quienes la componen y los

que intervienen acompañados, esa orque:;ta musical que forman la voces

de los coros y los instrumentos de untas capillas de música. hoy

desaparecidas lamentablemente de nuestius catedrales e iglesias.

Cada órgano ha tenido una atención meticulosa.

Primeramente era obligada la visita para catalogar el instrumento.

características, composicion, estudio de la caja, estado de conservación.
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etc. Después, el o los archivos sc encaqaban de desvelar tantos siglos

de acontecimientos y avatares sucedidos. Así ha quedado reflejado. No

podíamos soslayar ninguno de los pasos dados. Queremos

complementar el trabajo particular ccn lo que ya se ha estudiado,

referencia inevitable y marco de cualquie- estudio científico.

Tras Ja presentación dei trabajo, el estudio de la

configuración de las antiguas diócesis nos ha servido para determinar la

procedencia de los artífices y las zonas de influencii La iglesia ha sido

el único y principal mecenas, ‘oleada hacia el instrumento litúrgico por

antonomasia. En las catedrales las ofertas regionales se desvanecen un

tanto.

Esperemos que los deseos de esperanza alcancen al órgano

español, como se hace en los países europeos. No podemos olvidar la

riqueza artística, la riqueza estética Y la riqueza musical que poseemos.

Esta tesis, con el estudio de los órganos <le la provincia de Soria, intenta

aportar un granito de arena más a la concienciación, difusión y

salvaguardia del órgano español.



1

LA PROVINCIA DE SORIA COMO
MARCO PARA EL DESARROLLO

DEL ARTE ORCANERO



9

1. 1. ESTUDIO HISTORICO DEL OBISPADO

DE OSMA-SORIA: LA CONVIVENCIA DE CUATRO

DIOCESIS EN UN MISMO ESPACIO

Dentro de los limites actuales de la provincia de Soria han

convivido cuatro diócesis, hasta hace ¡ruy poco. Ello permite, en un

principio, delimitar claramente la actix idad organera. Los maestros

artesanos trabajan principalmente para sus diócesis, en la que ostentan

la titularidad de organero afinador y constructor, dada por el cabildo

catedralicio correspondiente. Pero tal galardón no impedía el que saliera

a otras diócesis y compaginara idéntico cargo. En el siglo XVI los

Salas crean un precedente que repiten los organeros segontinos,

madrileños, aragoneses y navarros.

Al ser una provincia en la frontera de varias regiones,

delimitadas por los accidentes orográficos, se dan cita no sólo las

divisiones étnicas, sino también las e ilturales, y, como no, la del

mundo de la organería.

El problema de la existen:ia antiguamente de cuatro

diócesis en los límites de la provincia, nos hace establecer los limites

de ellas, claramente diferenciados, eomc varias zonas de trabajo y, a su

vez, de influencia. La notoriedad de la~ zonas es más clara a lo largo

del siglo XVIII.



10

1. 1. 1. LA DIOCESIS DE OSMA

La diócesis de Osma remonla los orígenes a la milenaria

ciudad celtíbera de Uxama, desde el alio 153 a. J. C. Más tarde fue

romanizada durante la época imperial. Se convirtió en un enclave

estratégico, nudo de comunicación con oLas ciudades, a través de la vía

Astúrica-Cesaragusta.

Tanto Sánchez Albornoz, corno Manuel Torres, apuntan la

posibilidad de un origen romano

La primera fecha documentada la hallamos en el 111

Concilio de Toledo, el año 597, al que asiste el obispo Juan 2~

Con la invasión árabe, la diócesis no tiene pastor que la

gobierne. Las tierras del obispado fueron la frontera entre cristianos y

musulmanes durante tres siglos. El río Duero, una marca natural de

excepción. Las fortalezas levantadas son puntos de batallas y

1) TORRES, Manuel La Iglesia en la Espale Romana Y en
HISTORIA DE ESPAÑA, dirigida por IR. rienéndez Pida] Tomo II,

Madrid, 1980, pp. 453-%5.
LAPESA, Rafael Historia de la Lengua E~;pañola, Madrid,

1958,p. 11$.

2) LOPERRAEZ CORVALAN, Juan Descripción histórica del
Obispado de Osma, Madrid, 1788, Vol. 1, PP. 42-43.

PORTILLO CAPILLA, Teófilo Instituciones del Obispado de
Osma, Almazán, 198S, p 19
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enfrentamientos: Almazán, Berlanga, Gcrmaz, San Esteban, Coruña

del Conde, Langa, Ucero, Osma, Cabrejas y Calatañazor. La población

emigra al norte buscando refugio en sitios mas seguros.

En los concilios de Husillos ¡[Palencia) en 1088 y Burgos

en 1136, la diócesis obtiene unademarcaciónterritorial, establecida en

la hitación de Wamba,el nombramiento de un obispo cuya residencia

será Osma, la reforma espiritual de la diócesis y la construcción de una

catedral románica, de la que conservamcs restos aislados dentro de la

actual ~i.

Una vez celebrado el concilio de Husillos, se procede a

restaurar la sede episcopal, nombrando un nuevo obispo de origen

francés, Pedro de Bituris, hoy San Pedro de Osma, por designación del

arzobispo toledano, don Bernardo. San Pedro traslada la sede de

Osma, a la otra margen del río Ucero, en donde existía el monasterio de

Santa Maria. A la sombra de este cenobio surge un burgo, según era

costumbre en Francia ‘~.

Más tarde, en este lugar, con ~trnyenuna magnífica catedral

gótica.

3) Ibid., pp. 20—22.
<) GARCíA DE VALDEAVELLANO, Luis Oríqent; de la burguesia

medieval en España ‘>, Madrid, 1970, pp. 153<65.
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Con el correr de los tiempo~ le suceden otros obispos,

hombres piadosos, observantes, de cultura, hasta el actual, el 108. Para

nada descuidaron la labor de la diócesi:~ y siempre velaron por los

intereses del obispado.

Cabría citar muchos nombres ~, pero de entre ellos

destacaremos Pedro García de Montoya; Redro González de Mendoza,

obispo de Osma por seis meses, al ser ncmbrado cardenal de Toledo;

Alfonso de Fonseca; Alfonso Enríquez; y especialmente Pedro Alvarez

de Acosta, obispo humanista, que contó con los mejores artistas del

renacimiento, fundador de la Universidad de Santa Catalina, mecenas

del retablo mayor de la catedral (obra de Juan de .Juni), defensor de las

artes, las letras y la musica. Durante su mandato se hicieron alguno de

los realejos que tuvo la catedral de El Burgo de Osma. Le sucede

Francisco Tello Sandoval, a quien dedico el bachiller Martín de Tapia

“el Numantino” el tratado “El Vergel de Música”, utilizado como

manual en las aulas de la mencionada universidad burgense; y

Honorato Juan. A estos nombres hay que añadir los de Antonio

Calderón y Joaquín de Eleta y la Piedra, <leí siglo XVIII, impulsores de

5) Para un estudio más completo del episcopologio oxomense hay que citar
A.C.B.O.: ARGAIZ, Gregorio de :‘ Memorias Ilustres de la Santa Iglesia y

Obispado de Osma , 1660.
LOPE? DE QUIPOS Y LOSADA, dosé Vida y Milagros sfr San Pedro

de Osma, patrón de esta Santa Iglesia. y relación puntual
de los Prelados, que la han ilustraÉ’ , Valladolid, 1724.

LOPERRAEZ CORVALAN, J. Op cit III Vol



13

las obras neoclásicas y del proceso de beatificación del venerable Juan

de Palafox y Mendoza, que también fue obispo de Osma.

Las diferentes ermitas fueron motivo de polémica y disputa

durante las distintas épocas. Pero la rtforma geográfica del plano

diocesano se produce por bula papal 1416/54, titulada “Burgensis-

Toletañacel aiiarum”.Aunque la diócess de Osmafue sufragáneade

Toledo, hastael Concordato de 1851. paará a depender de Burgos en

1859, sin producirse cambio alguno hastael alío 1954 6•

A partir de ese momento los límites administrativos

coinciden con los religiosos. Ello supone la pérdida de los pueblos

ribereños del Duero. 94 parroquias en total, con las colegiatas de

Peñaranda de Duero y Roa. Por contra, Dsma adquiere parroquias de

los arciprestazgos de Almazán, Ariza, Ayllón, Barahona, Berlanga de

Duero, Maranchón, Medinaceli, Retortillo, desmembradas de la

diócesis de Sigúenza; Yanguas y San Pedro Manrique, procedentes de

Calahorra; y finalmente, Montenegro de Cameros, de la diócesis de

Burgos y 18 parroquias de la de Tarazona7.

6) A.D.O-S. Boletin Oficial <Él Obispado b Osma , Año XCVII,
n9V,SdeAbrildel9Sbpp.61-73y88-92.

7) Ibid., p. 67.
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El mapa provincial cambia ;ustancialmente ~. Modifica la

forma alargada, en tomo al río Duero, por una más bien circular. La

orografía es la encargada de delimitaría: Calahorra al Norte, Tarazona al

Este, Siglienza y Segovia al Sur, y Burgs al Oeste.

Para el mundo de la organelía. la diócesis no fue prolífera

en insttumentos, sin una actividad muy extendida, algo más notoria en

la capital diocesana y en las principale; ciudades (Aranda de Duero,

Gómara, Peñaranda de Duero y Soria). Si para los bienes artísticos

supuso una pérdida, todo lo contrario sucede con los órganos, más

numerosos en las otras diócesis.

1. 1. 2. LA DIOCESIS DE SIGUENZA

Los límites de la diócesis de Sigtienza estaban establecidos

en época visigótica, con la hitación de Wamba. Los acuerdos entre la

diócesis de Osma y Siglienza se suceden. En el concilio de Burgos,

Soria pasa a ser propiedad de Osma ~ ésta cede los términos de Ayllón,

6) LOPERRAEZ CORVALAN, d. Op mt , Tomo II, p. 18—223
La antigua diócesis estaba dividida en los siguientes arciprestazgos
Osma, Soria, Gormas, Roa, el Campo, Sari Esteban, Rabanera,
Aranda, Cabrejas, Aza, Calatañazor, Coruña y Andaluz,
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Caracena y Berlanga. Entre 1229y 12M, las parroquias de Serón y

Monteagudo depeden de Osma ~.

1. 1. 3. LA DIOCESIS LE TARAZONA

También los orígenes de la diicesis de Tarazona pertenecen

a época romana. El Moncayo y toda la cordillera montañosa que recorre

el Este soriano, fueron una clara marca de separación entre las dos

demarcaciones. Durante el reinado de Alfonso VII “El Emperador”,

pretendió quitar a Tarazona los pueblos de la zona de Agreda para

anexionarlos a Osma. En el concilio de Burgos de 1139 se hace una

nueva división, pasando Borobia y Garraya la diócesis soriana. Queda

Ja provincia eclesiástica enmarcada por ics ríos Ebro, Duero Jalón 10

La diócesis contó con los servicios de los organeros

afincados en Zaragoza, los Sesma, Sánchez, Ferrer, Roqués, etc.; en

Calatayud, Diego Val, Mariano Garci~, etc. y en Daroca, Miguel

López.

9) ALDEA VAQUEROS, Quintín; MARíN HERNANDE:Z, Tomás; VIVES I3ATELL,
José Diccionario de Histeria [clt~iástica de España
Madrid, 1 975, Tomo IV, p. 2.475.

10) Ibid., Tomo IV, p. 2525.
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1. 1. 4. LA DIOCESIS l)E CALAHORRA

Por último, la diócesis de Calahorra-La Calzada-Logroño

no tuvo unos límites estables, como ocurrió con las anteriores ~

Mantuvo muy buenos contactos con sus organeros diocesanos, que

invadieron en claro movimiento hacia el sur toda la provincia de Soria,

para pásar desde aquí a otras. La región riojana fue punto de encuentro

con la pujante organería navarra, que llegó a la diócesis de Osma.

La diversidad de maestros artífices procedentes de estas

diócesis y de otras ( Burgos, Madrid, Navarra, Toledo y Valladolid),

enriquece el panorama de la organería soriana. Esta peculiar división

territorial motivó el que estos maestros tiabajaran de manera temporal.

1. 2. ¿EXISTEN ESCUELAS DE ORGANERIA

DENTRO DE LA PROVINCIA DE SORIA?

El peso específico de la islesia, como depositaria de los

bienes culturales, nos lo demuestran los órganos. En general, podemos

hablar de una estética en los trabajos de los organems. Cada iglesia,

por pequeña que fuera, iba engrandeciendo el espacio musical

11) Ibid., Tomo 1, pp. 305—310.
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destinado al culto divino. La música es una pieza esencial en le

engranaje de la liturgia.

Como apunta Lothar Siemens 1 2 y corrobora Dionisio

Preciado 13, los Maestros de Capilla, Organistas y músicos en general

de nuestras catedrales, colegiatas e igles~as, se han caracterizado por

una constante movilidad, por el trasvase de un sitio a otro, de una

iglesia a otra, buscando una mejor situación económica y poder aligerar

las cargas del puesto. Así, en el mundo <le los organeros ha sucedido

otro tanto, pero algo más matizado que en el caso de los músicos. “La

gran movilidad de los organerosy las constantesinterrelacionesy

comunicaciónentre un centro determinadoy otro” provoca “un

desplazamiento u oscilación contnua de sus límites de

influencia” 1 ~ Castilla y León, y en concreto Soria, no tienen un

centro promotor fijo, y debe considerarse más bien receptor.

Normalmente, el desplazamiento era, en la mayoría de los casos,

interregional; y en algunos casos, interdiocesano. La movilidad genera

contacto, comunicación. Uno es capaz de observar, aprender o

12) SIEMENS HERNANDEZ, Lothar: La Seo ¿1» Zaragoza. destacado
escuela de órgano en el siglo XVII , en ANUARIO MUSICAL,
XXI , Barcelona, 1966, pp. 147— 148.

13) PRECIADO, Dionisio ¿Escuela Aragonesa de Clave? Una nueva
y valiosa aportación, las sonatas de José Ferrer Beltrán
<ca. 1745—1815) , en 1 CONGRESO NACIONAL DE
MUSICOLOGíA, Zaragoza, 1981 ,pp. 22>226.

14) JAMBOU, Louis Evolución del árgano w5pañot Siglos XVI—
XVIII , Volumen 1, Oviedo, 1988, p. 51.
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censurar la obra de su colega. Hay casos atípicos, como puede ser

Julián de la Orden. En conjunto, la producción organera tiene regiones.

Hablamos normalmente, y así está confirnado, de escuelas regionales;

básicamente dos para el órgano ibérico, la escuela catalana y la

castellana. Es extraño poder encontrar;e un artesano de la región

Mediterránea en el centro peninsular. Un mismo organero podía

desempeñar al mismo tiempo el cargo en varias diócesis. Un claro

ejemplo son los Salas y los San Juan, má5 adelante. El gremio mantuvo

las costumbres inalteradas con el paso de los años. Una especie de

inmovilismo generacional impone las re;~las del quehacer. La libertad

de cada uno se toma a la hora de compelir por determinados trabajos.

Ahí sí vale la competencia, rebajar los presupuestos, y cuantas mañas y

tretas fueran necesarias. En más de una ocasión,especialmente en el

órgano de la catedral de El Burgo de Osma, del último tercio del siglo

XVIII, se crea una rivalidad tal, que son os tribunales quienes deciden

y resuelven el litigio. Un caso único. Lo más común es abaratar el

precio final, como sucede en Medinaceli entre José Loytegui ( el

perdedor) y Sebastián de Ardanaz. El proyecto del primero sine de

modelo y referencia al segundo. La gaiantía y prestigio era todo un

há.ndicap, que tiene que resolver el de menos valía, siguiendo los

dictámenes del maestro.
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Soria, al ser una zona de cnnfluencia, no ha tenido una

personalidad tan definida como otras diócesis vecinas. A Navarra le

cabe el honor de ser la pionera y la má; ilustre, que dio los mejores

artesanos, sin olvidar la labor de tantos flamencos, o incluso, los

madrileños del siglo XVII. Los organeros segontinos no trasgredieron

los límites diocesanos (puede ser el caso de los Verdalonga); en

cambio, los aragoneses fueron capaces de hacerlo hasta en el más

pequeño rincón.

Si dibujamos un plano de a:tuación, veremos cómo las

antiguas diócesis tienen un campo especifico de actuaciones, claramente

definido en el término de Sigtienza. Es un territorio de privilegio, con

un número elevado de ejemplos. El que fuera uno de los centros de

mayor tradición, junto a Toledo, se ha N’isl:o reflejado en los numerosos

órganos, a los largo y ancho de la diócesis. En algún caso panicular,

podemos seguir una línea de avance, a tierra de nadie, a los terrenos

que no eran feudo de los organeros.

Llama la atención la ausencia de tantos organeros

castellanos, que trabajaron en Valladolid, Palencia x en la cercana

Burgos. Una excepción la constituye Julián de Azuara, de gran

movilidad: en Sigilenza, de Santa María de Huerta a Torremocha, en el

otro extremo de la provincia, hasta llegar a Aranda de Duero (Burgos).

Tímidamente, la organería del siglo XVI se ve afectada por los centros
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estables de la corona de Castilla, Burgos, Palencia o Valladolid, como

han probado Kastner, García Chico, Jambou, etc., apoyada por el gran

flujo de organeros que opositan en las catedrales de las capiteles

castellanas, en muchos casos, provenientes de iglesias sorianas. Un

ejemplo ilustrativo, pero del siglo XVII, cs Sebastián Durón. Gracias a

él, Ventura Chavarri, uno de los mejores organeros del siglo XVI],

trabaja en Ja catedral de EJ Burgo de Osm i Otro tanto vuelve a suceder

en la catedral de Palencia.

La diferenciación es muy difícil de establecer. Si damos un

repaso a las primeras noticias de organe:os, encontramos a Gaudioso

de Lupe, que proviene de La Rioja; a Pedro Cortijo, desde Toledo; a un

tal Bernal, desde Valladolid; a los Salas, que están en Burgos o en

Sigtienza. La cosa se va complicando po:o a poco, según se acrecienta

la actividad de éstos.

Queda claro que la provincLa de Soria es deudora de los

principales centros organeros y de los mejores maestros de cada uno de

ellos. Los limites de la distintas diócesis no influyen de manera

determinante para la cerrazón, mas posib[lita la apertura. El organero es

pagado por sus servicios. Es una actividad liberal. El busca los

encargos y. en menor grado, es solicitado por el constructor.
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La movilidad adquiere giados de gigantismo en las

primeras décadas del siglo XIX. Son dos los organeros que más veces

y en más lugares podemos encontrar, Pablo Salazar y Cándido

Cabezas. Lo mismo podemos decir de crganeros del siglo XVIII, los

Sánchez, los San Juan, López, etc.

Según avanza los años de la centuria pasada, enmarcar o

intentar determinar las líneas maestras celas escuelas de organería se

hace más difícil. La mayoría son herederas de la fabricación barroca, de

la gran escuela española de órgano, con puntos en común,ajenas a lo

que ocurre en Europa. Cuando llega a España el romanticismo, en

Europa ya ha surgido un nuevo movirliento cultural. Hablamos en

organería de los tímidos intentos de Roqués, y más tarde de Amezda.

Hemos llegado a los comienzos del siglo XX.

En cada periodo hay momentos de declive. Los periodos

de crisis económica contribuyen al progresivo deterioro de los

instrumentos. Nos referimos al periodo ~ueocupa la primera mitad del

siglo XIX. Todo lo contrario ocurre en los primeros años de] siglo

XVII. hacia 1640, con la primacía del centro madrileño, encabezado

por Mateo de Avila, presente en Berlanga de Duero y El Burgo de

Osma <aquí sólo hizo un contrato para un proyecto); en 1750 >de 1770

a principios del siglo XIX. La voluntariedad y diligencia del clero, la

sensibilidad artística de los cabildos o xirrocos sirven de vehículo de
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enlace para contactar con los centros organeros, para su construcción.

conservación y restauración.

La terminología empleada vauía. Podemos encontrarnos en

primer lugar con la palabra afinación o adobo; después, templarlo,

aderezo y composición. Para los organeros, raramente llamados así, lo

más frecuente es encontrarse con afinadox, organista, maestro de hacer

órganos y finalmente organero. Lo mismo sucede con los organistas,

denominados tañedores, y los fuelleros, entonadores, manchadores,

alzador de los fuelles, etc.

Los trabajos realizados, unido a los informes favorables,

era la mejor carta de presentación de cuaLquier artífice. De este modo

expande el campo de acción.

Generalmente, el taller no e:; estable, se va desplazando

con el propio maestro, como ocurre con los pintores , sin renunciar a la

casa rectora, que al mismo tiempo era la escuela de formación para los

futuros artistas. No sólo son las capitLies los principales talleres.

Muchas veces el nuevo organero debe buscar una ciudad nueva, una

mercado nuevo, para crear ofertas nuevas, promocionar obras en

parroquias, monasterios, colegiatas, etc.

Los organeros no vivieron bajo el reglamento de una

asociación, por que se sentía de forma implícita. El oficio pasa de
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padres a hijos, de forma generacional. Si repasamos los nombres y

apellidos, rápidamente observamos troncos comunes, según que zonas.

Son apellidos que se repiten alío tras alio, e incluso, siglo tras siglo.

Toda construcción de un órgano tenía un proceso

burocrático o administrativo. Comenzaba éste, con el necesario permiso

de cada obispo, conocido con el nombe de Licencia del Tribunal

eclesiástico. Presentado el presupuesto y proyecto, el consejo

parroquial, cura o cabildo toma una decisión para hacer realidad el

encargo hecho al organero diocesano, al maestro que realiza la mejor

oferta, al más famoso, etc. Estando las des partes conformes, el notario

da fuerza legal al contrato o escritura firmada por las dos partes,

comprometidas con sus bienes, una a la iabricación del instrumento, y

la otra, al cumplimiento de los plazos del dinero o cantidades

acordadas, normalmente tres, al comienzo de la obra, en pleno trabajo y

al final, tras la oportuna revisión por un organero, perito o persona

entendida en organerfa, que en muchos casos es el organista u

organistas de pueblos cercanos y monasterios. Los organistas del

monasterio de Santa María la Real de Huerta fueron los peritos de casi

todos los órganos de la región.

Los pueblos que realizaban por primera vez tales obras,

proveen inmediatamente la plaza de orgrnista o tañedor, con la doble

tarea añadida de ser sacristanes de la iglenia y de ser los maestros de la
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escuela local. En las catedrales, a partir de mediados del siglo XVII,

son los afinadores y cuidadores. Más adelante> la división entre

organero y organista es más clara. La complejidad, variedad y

fragilidad de los componentes, suponen una especialización. Según

avancen los expenmentos técnicos, la orpneria toma nuevos rumbos,

que al mismo tiempo, son definitivos, el órgano ibérico toma una

personalidad propia ~ definitoria.

1. 3. HACIA UNA DEFII4ICION DEL ORGANO

IBERICO

El auge de la música de tecla durante el siglo XVII trae

consigo el perfeccionamiento del instrumento en donde se va a

desarrollar. Desde 1600 los instrumentos de tecla son el medio ideal de

expresión del bajo continuo, y, por otra parte, “llegan a serauténticos

laboratoriosdondeel compositorpruebc,observay estudiatodaslas

novedadestécnicasy sonorasque sutal2nte le sugierey su épocale

exige” ~

15) (áONZALEZ VELLE, dosé Vicente Determinadas caracteristicas
en la estructura eh la composición musical del barroco

en 1 Congreso y p 20.
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Por otro lado, según finalizael siglo XVI, acaban la mayor

parte de nuestras iglesias de estilo gótico. Era el momento de instalar un

órgano que acompañara los actos litúrgicos. Las iglesias menos

pudientes, no tardarán muchos años 16

Hay quien piensa todavía que la historia del órgano español

está por escribir 17, aunque ya se han vertido ríos de tinta. La mayoría

de las veces hemos centrado la atención demasiado ciegamente en el

órgano histórico, es decir, hasta 1850, por que es el más importante y

el más representativo, el órgano que ha tenido una personalidad propia.

Ha sido motivo de estudio y reflexión por nuestros primeros eruditos

en el campo de la musicología, como los trabajos que escribió Fragas y

Soler 16 Juan Mieg en 1855 1~, Patada y Barreto 20 Francisco

Asenjo Barbieri en 1871 21, SuárezCapaNeja 22, etc., como para

16) SOLíS RODRíGUEZ, Carmelo :‘ Datos pm-a la historia del órgano
en Extremadura , en El Organo Español. Actas del Primer
Congreso. 27—29 Octubre 1981 , Madrid, 1983, p. 164.

17) BLANCAFORT, Gabriel El órgano español del siglo XVII , en

Ibid., p. 133.
16) FRAGAS y SOLER, Antonio Diccionario uh~ Música Barcelona,

3852,p~ 144-145.
19) MIEG. Juan : Apuntes históricos sobre los órganos “, en

SEMINARIO PINTORESCO ESPAÑOL. VIII, 28—11-1855, pp. 62-
63; XVI, 22—1V— 1855, pp. 123— 126; XVIII, 6—Y— 1855, pp. 140—
141.;yXIX,13—V-1855,pp.146-148.

20) PARADA y BARRETO, Jose Organos de la catedral de Tolede
en REVISTA Y GACETA MUSICAL 1867, PP 166—1 67.

21) BARBIERI, Francisco Asenjo :“ Fabricación dc instrumentas eh
música en España en los siglos XV, XVI y XVII , en
ALMANAQUE DE EL MUSEO DE LA INDUSTRIA PARA 1872, Madrid,
1871, pp. 34-41.
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tantos foráneos 23 El órgano portativo será muy empleado durante el

siglo XVII. Después, los órganos se hacen a medida de las naves de las

catedrales, colegiatas o iglesias.

El órgano ibérico no es ey:clusivo para el ámbito

peninsular, sino que por extensión, hay que expandirlo a las

colonias 24

De los primeros órganos, sin registros individuales se pasa

alrededor de 1550 al registro separado, pero el organista no puede

hacer muchas combinaciones. Los maestros flamencos tuvieron una

gran influencia en el enriquecimiento del instrumento. Después las

soluciones llegan una detrás de la otra.

La genial solución del teclado partido, es más económica.

En un mismo teclado, justamente en la mitad, entre do 3 y do # 2, se

diferencia la parte izquierda de la derecha. En cada parte, el organista

puede obtener sonidos diferentes dentro de una tesitura, ya que el

árgano empieza teniendo 42 notas, luego nasa a 45 y mucho más tarde

22) SUAREZ CAPALLEJA, Y.:’ El 0<-gano , en LA ILtJSTRACION
CATOLICA, 1886, PP 283-284.

23) SCHLATTER, Victor :~ Voy~c organistique á travers VEspagne,
en L’ORGUE, n2 83, Paris, 1953, Pp 112—117
Podemos citar muchas más ejemplos, pero ponemos éste por ser
representativo y uno de los primeros.

24) ACITORES, Federico : Peculiaridades del irgano ibérico ‘, en
El Organo Español..., p. 11.
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se da el salto a las 49. Algunos consideran como principio básico del

registro partido el contraste tímbrico, la multiplicación de

posibilidades. Una solución económica, pero eficaz, favoreció el

desarrollo de los juegos solistas 25• La inno~ ación se debea Guillaume

de Lupe en 1567. La asimetría del secreto favorece el menor desarrollo

de los graves, de la llamada octava corta, sin las cuatro primeras

alteraciones del teclado. La supresión de los tubos más grandes

suponen un ahorro económico. La dos partes del teclado son dos panes

independientes. El secreto cromático rio suele ser de grandes

dimensiones. Ello obliga a colocar los tablones para llevar el aire a los

juegos de la fachada, Flautado, Contras de madera en los laterales y la

trompeteríahorizontal. El sistema de juegos partidos impone la división

del secreto en dos mitades, la primera tiene 21 cancelas y la segunda

24. La división de correderas permite aprovechar mejor el espacio y

utilizar una mecánica simplificada. Blancafort habla de una pulsación

“sensibleynerviosa”, al no existir las redueziones.

Entre 1555 y 1635 se amplia cl número de notas de los

teclados. Durón y otros muchos tuvieron verdadero interés por

solucionar estos problemas. Cerone defiende el clave con 50 notas 26

25) Ibid., pp. 12—13 y lE.
26) KA$TNER, $ “ Problema se semitania , en ‘JOAN BAPTISTA... Y

pp. 130-131, 133y 137-138



28

Los principales avances del siglo XVII son el secreto

aparte y elevado del principal, que sirve para colocar las Cornetas y

Clarines, que más tarde también puede ir encerrada en un cajón o arca

de ecos, coexistiendo con la anterior, para poder matizar el corto campo

expresivo del instrumento. Sebastián Miranda y el franciscano

Francisco Amorosao, del centro toledano, :;itúan la corneta en secreto

elevado; Nicolás Brisset, de origen frances, pero con residencia en

Pamplona, en 1657 ( casi cuarenta años posterior a la aparición de la

Corneta en secreto apane y elevado) sien a las bases del sistema de

ecos 27

El elemento distintivo por antonomasia es la lenguetería

horizontal, que algunos denominan innecBsariamente a la francesa.

Destaca visualmente, en las fachadas de los órganos, sobresaliendo

majestuosamente, como la artillería de un buque de guerra, que dispara

las más impresionantes salvas sonoras. El esúectáculo acústico es

único, ata colocación favorece el proceso de afinación y protege al

tubo del polvo.

Las innovaciones corresponden al Ultimo tercio del siglo

XVII y, como los registros puestos en eco, tienen un lugar común, la

escuela o el centro vasco-navarro, en claro avance hacia el centro de la

27) JAMBCU, L. : Evolución... 1 1, pp. 242—245.
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península, hacia Madrid 26 El registro dc Dulzaina se conoce en 1550.

Manuel Marín se obliga a hacer trompetas al unísono con el Pautado en

1625, aunque tradicionalmente reconocemos a fray José Echeverría

como el promotor del juego de clarines en el órgano de San Diego de

Alcalá 29 A fines del siglo XVII las conquistastímbricas crecen con

una celeridad espectacular, los registros solistas, las caderetas, los

nuevos registros de lengueterla, los timbres opuestos y contrastantes,

etc. En el siglo XVII destaca fray José Echeverría y en el siglo XVIII,

La Orden, Bosch, Dávila, Fernández Dávila, la sagade los Liborna

Echeverría, etc.

La sonoridad del órgano español es característica 30 Es

más, cada organero hace su órgano 3 , con sus composiciones

peculiares, colocación de los registros, calidad de materiales y un sinfín

de particularidades que dan una personalidad a cada instrumento. ‘El

28) JAMBOUI Louis :“ El órgano en la penfnsuía ibérica entre los
siglos XVI y XVIII. Historia y estética “, en “REVISTA DE

MUSICOLOGIA”, II, n9 1, Madrid, 1979, Pp. 42-43.
29) JAMBOU, L:” Evolución... “1, PP. 258—260.
30> WILIAMS, PETER A New History of the orgon. From the

Greetstothepresentday, Londres, 1989 Pp. 119-125.
Es un autor más que ha quedado fascinado por los sonidos de la
tubería horizontal, los nazardos, cornetas, etc.

31) ARRIZABALAGA, José María :‘ En torno al concepto sonoro del
árgano hispano en los siglos XVI y XVII “, en “1 Congreso...

p 249
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instrwnentoesfruto de una artesaníabas2da en la experienciay enel

empirismocotidiano” 32,

Las denominaciones son canosas y responden a una

terminología propia, con pequeñas variantes, según el periodo o el

maestro que las utiliza. Posiblemente ha’¿ una libertad en las formas,

peculiares y distintivas. Tenemos así las bocas estrechas de los

flautados, los tubos cónicos, la variedad de registros de lengua, ricos

en armónicos y los registros de adorno, ele. 33.

La presión del órgano ibérico es baja, entorno a los 50 ó 60

mm. Los fuellesson en cutía con seis, sii~te pliegues, alimentados por

palancas y manivelas, principalmente El suministro de aire era

deficiente y sin una entonación constante.

La afinación gira en torno a los 435 herzios, al estilo

barroco. Los temperamentos han sido dados a conocer por los

principales teóricos, Salinas, Bartolomé de Ramos Pareja, etc.

32) JAMBOU, L Compendio de el arte de organería, Madrid,
1987, pS.

~~>yENTE, Maarten Albert y KOK, W.:” Orgaw; in Spain arad
Portugal ‘, en ‘THE ORGAN”, 139, Londr~s, 1956, Pp. 136-139.
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EL Órgano español conoce tres planos sonoros, el Lleno, el

Lleno de Corneta y el Lleno de Lengúete la. El pedal nunca tuvo un

volumen sonoro especial 3k

El plan del órgano español es simple, pero lógico, que no

cambia en cuatro siglos: teclados en ventar a, registros dispuestos a un

lado y otro del teclado, mecánicas suspendidas y pequeñas. Los tubos

sobre el secreto tienen dos disposiciones, la más empleada, con los

tubos en orden cromático, y la más rara, por grupos de tubos graves y

agudos. En la fachada los tubos responden a una colocación simétrica.

En resumen, “España ha conocido una escuelade

constructoresde órganosde lo mdsorigina(y sabroso” ~ motivo de

estudio y reflexión para propios y extraños. No faltan los tratadistas

teóricos, basados en la enseñanza práclica y en la teorización

matemática, sobre la fabricación, los elementos externos, así como en

el campo de la docencia. Nos vienen a la memoria Los nombres de

Bermudo, Santa Maria, Salinas, Correa de Xrauxo, Nasarre, el padre

Soler, Femando Antonio de la Madrid, Tafal , ~6etc.

~~>VENTE, Naarten Albert :“ Informaciones sobre el rin de
registrar ibérico• tenien*¡ muy en cutmta las
composiciones para árgano eh Ju¿ui Ctinilles ‘, en ‘JOAN

BAPTISTA ‘, pp 195-196.
~s>DUFOURCQ, Norbert :‘ Notes sur la facture Torques

espa~ole, en 1’ OPOUE”, n~ 53, París, 1939, p. III
36) ANCLES, Higinio .“ La música urganistica de la EspWia de los

siglos XVI-XYII y la obra de Cabanilles ‘, en “JOAN
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Frente al gran desarrollo de estos instrumentos a lo largo y

ancho de la península, la guerra de la Independencia corta en seco la

fuerte producción. Hacen instrumentos de corte barroco, estética que

pervive en la segunda mitad de siglo. Do; casos: Julián de Azuara y

José Otorel. El órgano llegó a tener un nLevo concepto estético de la

mano de Aquilino Amezúa, importando los modelos de Cavaillé-Colí.

El órgano romántico hace la distribución de los juegos en un sólo plano

y en profundidad. “Etiste unafisiónmuy<‘ompacta cuandoseacoplan

los teclados,y un encantoespecialparabr juegosondulantes”37.Los

fondos aumentan en número, mientras que los nazardos y los juegos

agudos pierden su importancia. Las rearmonizaciones de nuestros

órganos, especialmente de la mano de Rufiner o Franz Arnold, son

abundantes. Los añadidos más habituales son los fuelles y el trémolo.

Fue un periodo corto, sin personalidad. Tanto periodo de agitación

política y socia], no son buenos jnra la construcción de órganos. Ya en

nuestro siglo, la decadencia es fiel reflejo de lo que sucede en la música

religiosa . Abundan los instrumentos de tracción eléctrica, con la

dispersión de los tubos y el aumento de la; posibilidades de ejecucción

BAPTI$TA CABANILLE$. Músico valenciano aniversal’, Valencia,
1981, p. 52.

3flOONZALEZ DE AMEZUA, R.:” Criterios pra¡ la composición de
un érgímo “, en “EL ORGANO ESPAFIOL. Actas del II Congreso

Español deOrgano”, Madrid, 1987, p. 61.
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y combinación. La tendencia más generalizada es buscar el órgano

sintético35.

1. 4. LAS CAJAS: EL ARTE DE

ENTALLADORES Y MAZONEROS

La evolución de las cajas es paralela a la del mismo

instrumento. El órgano desempatía dos p¿peles, acompañar el canto y

actuar como instrumento solista. Posiblemente, esta doble función, fue

diversificando la ubicación, en función de Dada necesidad.

El mueble renacentista tizne unas peculiaridades

específicas: Adquiere mayor monumental: dad y combina la decoración

plateresca con los elementos aruqitectónicos y decorativos del

Renacimiento italiano. De él no conservamos ningún resto en la

provincia de Soria. La nueva caja de finales del siglo XVI y comienzos

del XVIII será rica en elementos decon.tivos, al mismo tiempo que

35) GONZALEZ DE AMEZUA, Ramón :“ Essai de perspectiva historique
pour la facture <orgues en Espagne actuellcment

separata de “WSITATIO OROANORUM”, horienaje a R Venta,
Universidad de Utrech, pp. 5—8,

GONZALEZDEAMEZUA, R. :“ El órgano y l~ organeria “, en
“TESORO SACRO-MUSICAL”, Madrid, 1943, n9 8, pp. 57-58; n99,
Pp. 65—66; n~ 10, PP 73-74 y n9 11, Pv 81-83.
Expone todo su concepto entorno al hamaco órgano sintético, de
moda por los años sesenta,
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amplia las dimensiones. La renovación cualitativa de la caja toma

nuevos rumbos en el periodo neoclásico. Más tarde la indefinición

marca la norma constructiva, menos el “revaival” gótico, de los años

finales del siglo XIX.

Si los diseños eran del org¿.nero, como si se tratara de

artistas entalladores, normalmente artist~.s secundarios, constructores

de tantos retablos de las parroquia rurales, imaginería, etc.,siguen las

corrientes de moda.

La relación entre el arte de la caja de órgano y el retablo es

muy estrecha. Las monumentales dimnsiones o la estructuración

enriquece los retablos o las cajas de los órBanos. “La gran riquezade la

iglesia española,quecon la coronafuelt casi exclusivaclientede los

artistas, unida alfervorpopular,fuefactordeterminanteparahacerque

en las numerosascapillasde los templos5? acumulasengrannúmerode

obras artísticas, en las que la mayorp2rte de las vecesel lujo era

consustancialcon supropiacreacton.Losórganos,ya costososdepor

síen suparte mecdnica,no escaparona estesentidoornamentaly

decorativo, sino más bien lo estimuloron, siendo orgullo de sus

poseedores”~.

39) BONET CORREA, Antonio :“ La evolución eh la caja de árgano en
España y Portugal “, en “El Organo Esp~ñoi... ‘Y p 244
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El material utilizado en todos los casos fue madera de pino,

la misma madera utilizada para el secreto, tiradores y otras partes. No

hay ni un sólo caso en donde haya basamento de mármol y jaspes.

La policromía es rica, verdes, rojos, colores vivos, ponen

el contrapunto con los tubos de la caja. El oro, en mayor o menor

proporción, da una nota de sobriedad y tic ueza a cuantos lo poseen, la

mayoría. Con el neoclasicismo la pintun imita mármoles y jaspes,

reservando e] dorado a las basas y capiteles de las columnas.

Las misma cajas han sido reflejadas en bellos grabados

desde el siglo XIX, por aquellos viajeros en avanzadilla, con espíritu

romántico, que visitaron Alcalá de Hznares, Burgos, Palma de

Mallorca, Salamanca, Orense,Valladolid y Zaragoza, conocedores del

sistema de Bartolomé de Ramos Pareja, dc la música de Tomás Luis de

Victoria y de las maravillas de la catedral de Toledo. Tiene un nombre

propio, Arthur George Hill 4Q

El emplazamiento más ut lizado ha sido el lado del

Evangelio, en un lateral, apoyado sobre h tribuna, que descansa sobre

la sillería en la catedrales y colegiatas. Si hay dos órganos, como en la

catedral de El Burgo de Osma, el primer instrumento fue ubicado en el

~ HILL, Arthur George me Organ—Cases md organs 01 the
middleagesandrenaissance Londres, 1683—1891, PP. 67,
l69-174y 179- 187
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coro del Evangelio y después enfrente. Un caso distinto es el órgano de

la parroquia de San Leonardo e Iruecha. Modernamente el lugar

preferido es enfrente del altar mayor, en el testero sobre la cancela de la

puerta

Las catedrales españolas sittaron el coro desde época

medieval en la nave central. Era el lugar donde el clero actuaba en la

mayor parte de los cultos. El órgano tieie que estar lo más cerca

posible dc los clérigos y de los cantores y salmistas. Con la

instauración de la policoralidad, la presenzia de los órganos se hacen

más necesarios para acompañar a los músicos. “Hay quenotar que la

colocaciónsobrela sillería, entredoscolumnaso pilaresde la nave,

den1ro de un arcoformero,obligódado lo ?sírechodel lugar, a quelas

cajasfresenverticalesy muyaltas hasta llegar a tropezarcon las

bóvedasde la nave”. Para don Antonic Bonet Correa, la falta de

espacio obligó a colocar la trompeteríi en la fachada de forma

horizontal 41

La sonoridad de esta colocación, es evidente. Los

tratadistas prestan mucha atención a la cclocación del órgano: “Debe

tenersemuchacuentacon la capacidad¿le los templosy en el lugar

donde ha de estar en ellos el órgano, por que si el lugar no se

41> bONET CORREA, A. : La evolución... “, p. 249,
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proporcionacotila delórganoen el d,nbito, no tendróla sonoridadque

debe tener”. El mismo autor, se pronuncia sobre el segundo de los

puntos, la forma del instrumento: “Por qneunossecolocanen ala,

como son los de seis y medio y los realejos. Otros se colocan

encastilladosy éstosunossonen tres castfIlos, dandoal de enmedio

cincoo sietecaños> a los de los lados lo ,mstno,o comopareciereal

artifice. Otros armanensietecastillos, o e’z nueve,o en cinco, o como

pareciereal artífice, queen estoesad libitutn” ‘12,

El órgano, en tantos casos, forma un todo con la sillería.

Las posibilidades de ubicación en las iglesias españolas suele seguir la

norma de sitilarse en el coro, si bien, algunos descansan en el

transepto, presbiterio o a los pies de la igle:;ia ‘~‘3.

Les órganos de un solo teclado ofrecen pocas variantes. En

la provincia de Soria son la inmensa may3rfa, salvo los instrumentos

más grandes y modernos.

Cabe citar los nombres de deradores, José de Sota, en el

órgano de Nuestra Señora del Campanaric de Almazán; Francisco San

42) ~JAMBOU,L.:” Compendio en el arte “ 22.
43) yENTE, MA. y KOKJ W Organs... “, en ‘THE ORGAN, Octubre,

n2 138, Londres, 1 955, pp. S7—59.
DODERER, Gerhard von ‘ Dio ~k~l und Prtugals im 17/18.

Jahrundert “, en “ANUARIO MUSICAL’, K<v, Barcelona, 1970,
pp 22 1-224.
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Juanque trabajó en Arcos; JuanMoralesen Borobia; PedroNevado,

Juan Ortega y Lorenzo Forcada,en la catedral de El Burgo de Osma y

Vicente García dorador del órgano de Med[naceli.

De la larga lista de entalladorzs citaremos a Antonio Díez

Pascual, que hizo la caja de Arcos de Jalón, Yelo y la de Medinaceli,

junto a Paulino Bacho, que a su vez hace la de Utrilla; Juan Yañez, en

Barcones; José Alcalde, en su pueblo, Berlanga, y Paones; Domingo

de Acereda, en la catedral de El Burgo de C)sma; Oil Gutiérrez Pacheco,

el diseñador de la caja de Deza, aunque los tracistas son Francisco

Rosillo y Francisco Buendía; Martín Mezquita, en Noviercas; y Alejo

Martínez, en Torremocha.

En la mayor parte de los casos los carpinteros y herreros

locales subsanan los defectos del instrumentos. Generalmente, se trata

de eliminar las fugas de aire, reponer tirad xes nuevos, teclas, brazos,

soldar tubos, etc.

1. 5. DOM BEDOS, UNA ESTETICA PARA

ILUSTRADOS

Las influencias de los teóricos italianos y franceses se

dejan notar, unos a comienzos del siglo XV~l[ y los segundos a finales
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de siglo. El rey Carlos III supuso un cambio, una apertura a las

mentalidades europeas.

Son abundantes las polémicas entre los teóricos, entorno a

la estética musical, Valls, Feijóo, Soler y Exímeno. Surgen voces

críticas, Coroniinas; nuevas avanzadillas :eóricas, Antonio Rodríguez

de Hita, Francisco de Santa María, ‘~‘1 etc.

En este contexto de polémic2, justo cuando los grandes

organeros españoles, Echeverría, Bosch, La Orden, etc., trabajan en

importantes realizaciones, aparece la obra de Dom Bedós, “¡<Art du

facteur dtrgues”, 1766.

En 1785, en la imprenta del Joiquin Ibarra, el marqués de

Ureña publica ‘Arquitectura, Ornato y Músi za en el templo’. Dedica un

cagtulo al órgano, impregnado de las teorías del monje benedictino, del

que ya circulaba algún ejemplar por España

La caja del órgano es un con~ unto arquitectónico, que

descansa en principios matemáticos y principios estéticos establecidos.

Como arquitecto, enfoca sus principios desde un punto de vista

particular ‘~5. Contempla las diferentes situaciones de las cajas. En

44) LEON lILLO, Francisco José U’ La toaria espalola de la música
en los siglas XVII—XVIII ‘, Madrid 1974, Pp. 184- 169,
213—225y616-617.

45) Ibid., PP. 399-405.
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todas ellas el arquitecto debe diseñar un pic “para el sosténdelórgano

La estructuración de las partes van clarair ente definidas, reduciendo a

la mínima expresión la decoración: ángeles con instrumentos, algunos

medallones, elementos arquitectónicos cl~sicos, etc., en contra de las

acostumbradas realizaciones de los entalladores en los retablos.

La Academia va a jugar un papel decisivo en los diseños de

las cajas de los órganos. La libertad creadora queda sujuzgada a las

leyes impuestas desde la institución. ‘Estas leyesse imponíany

explicaban,si biende un modorutinario y emnpírico, en las escuelas

quedesdemuyelprincipio establecióla AcademiadeSanFernando,

dándolascaráctermáscientíficoen tiempode CarlosIII” 45.

Ureña será un acérrimo ene:nigo de nuestra trompetería

horizontal, a su juicio de mal gusto y estrepitosa, que ‘parecemásbien

un estruendomilitar” ‘17 Reconoce las ventajas del sistema, pero

prefiere la dulzura sonora de los juegos en el interior de la caja y en

posición vertical.

El marqués era de origen andaluz, de hábil pluma, cuyo

nombre aparece repetidamente en las actas de la Academia. No admite

‘1~) MENENDEZ Y PELAYO, Marcelino H¡storfii de la Ideas Estéticas
en España, Vol III, Santander, 1940, p. 554.

‘17) MARQUES DE URENA Arquitectura. Ornato y Música en el
templo, Madrid, 1785, PP. 317-327.
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otro cipo de arquitectura que la del mundo clásico. Al gótico le llama

“algara bía tudesca”.

Antonio March y Estrader publica en 1779 “Conocimiento

de los organistas en las máquinas de los órganos y modo de

reconocerlos”, claro reflejo de las teorías de Dom Bedós, entre la

separación de los artífices de instrumento!; y los tañedores. Idéntica

postura adopta Femando Antonio de la Madrid. El intrusismo de los

clérigos en la actividad de los organeros va calando poco a poco. En la

catedral de El Burgo de Osma, el maestro de capilla y el organista

admiten la incomodidad de reconocer el Órgano construido, pues su

instrucción organera era muy limitada. Remite al libro el marqués de

Urdía, en cuanto a las cajas, aunque entra en todo tipo de

disposiciones, medidas, tasaciones, registiacciones, etc, que tiene un

órgano.

El marqués de Urdía, March y Estrader y Fernando

Antonio de Madrid son las tres voces por lis que se difunde en España

el tratado “¡<Art du facteur ciorgues” de Dom Bédos de ‘16

El eco que tuvo en la organe ría no fue tan contundente,

como lo eran las teorías constructivas tradLcionales. España vive en un

46) JArIBOU. Louis “ Réflezions sur le dilfusion en Espagae de
1/Art chi fmfteur <Orques ch Doni tiédas de Celles ‘, en

‘iJOPGUE”, n9 172, Paris, 1979, pp 12—23
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mundo diferente. Podemos comprobarlo en las mismas cajas de los

órganos. La mayor parte de los entalladores y organeros no tenían en

cuenta las normas académicas. Se siguen haciendo órganos a la usanza

barroca. Y, en muchos casos hay que esperar al siglo XIX, para poder

aseverar la plena implantación del espíritu ilustrado y del

neoclasicismo. Los mejores organeros, Verialonga y Echeverría, no

tardan en pronunciarse a favor de la nueva estética. Les órganos de

Arcos de Jalón, la catedral de El Burgo de Osma, Medinaceli y

Vinuesa, son claros exponentes.

Cuando el libro de Dom Bédos está difundido plenamente,

el estilo barroco sigue arraigado en los diseñes de los escultores.

Desde el punto de vista sonoro, las apreciaciones del

marqués de Ureña en contra de la trompetería horizontal no tendrán

eco. El modismo de estos registros, tan arraigados en España, seguirá

prevaleciendo en nuestros órganos hasta en los que hemos

considerados como románticos. Sí ganará mayores adeptos la

diferenciación y especialización de funciones entre el organero y el

organista. Empiezan a ser dos profesiones di5 tintas.
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1. 6. LOS ORGANEROS

-AGEN, Jules:

Construye el órgano, actualmente en el convento de padres

carmelitas de El Burgo de Osma, 1867-1877

-ALBERT, Alejo:

Construye e! órgano de la parroquia de Banhona, 1681

-ALCOLEA, Enrique:

Repara el órgano de la parroqu a de Yelo junto a su padre

Pedro, 1910

-ALCOLEA, Pedro:

Arregla el órgano de Iruecha junto a su hermano Tomás,

1898

Repara el órgano de la parroc1uia de Yelo junto a Sixto,

1910

Repara el órgano de Velamazái¡ junto a su hermano, 1920
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-ALCOLEA, Sixto:

Repara el órgano de Velaxnazán unto a su hermano Pedro,

1920

-ALCOLEA, Tomás:

Arregla el órgano de Iruecha junto a su hermano Pedro,

1898

-ALEMAN;

Repara el órgano de la colegiata de San Pedro de Soria,

1637

-ALEMAN, Juan:

Repara el órgano de la parroquil del Espino de Soria, 1618

y 1623

-ALEMAN, Vicente:

Pretende hacer un órgano para la catedral de El Burgo de

Osma, 1601

-ALEPUS, Juan:

Repara cl órgano del Espino dc Soria, ¡670
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-AMFZUAY CIA:

Propone un proyecto para la parroquia de San Miguel en

A greda, 1942

-ANDUEZA, Juan:

Revisa el órgano que hizo Alejo Albert para la parroquia de

Barahoria, 1681

-ARAGONES, Francisco:

Construye el órgano para el convento de

Concepcionistas de Agreda, 1924

-ARDANAZ, Sebastián de:

Lleva a cabo la reforma del órgano de la colegiata de

Medinaceli, 1742

-ARNEDO, Juan de:

Repara el órgano de San MigL el de San Pedro Manrique,

1752

-AROLD, Franz:

Madres

Reforma el árgano de Santa Mwia de Almazán, 1957
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Repara el órgano de Velamazán, 1957

Reforma el órgano del convento de Madres

Concepcionistas de Berlanga de Duero, 196<2

Reforma el órgano de Morón de Almazán. 1962

Reforma el órgano de la colegiata de San Pedro en Soria,

1962

Reforma el órgano de Montejo ce Tiennes, 1964

-AVILA, Mateo de:

Construye el órgano de la colegiata de Berlanga de Duero,

1634

Presenta proyecto para la construcción del órgano del

Evangelio de la catedral de El Burgo de Osma, 1641

Repara el órgano del monasterio de Espeja, 1652

-AZUARA, Julián:

Construye el órgano de la parroquia de Torremocha de

Ayllón, 1830
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Relorma el órgano del monasterio de Santa Maria la Real

de Huerta, 1832

Reforma el órgano de la par¡oquia de San Esteban de

Alrnazán, 1850

Amplia el secreto y ¡a lenglietería exterior del órgano de la

parroquia de Deza, 1850

Reforma y coloca un secreto nuevo en el órgano de la

parroquia de Retortillo, 1839

-BARVINA, Bernardo:

Repara el órgano de la parroquia de Villasayas, siglo XIX

-BENAVENTE, Antonio:

Organero querevisa la obra de E ernal en los órganos de la

catedral de El Burgo de Osma, 1530

-BERNAL:

Afinador de la catedral de El Burgo de Osma, 1527
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-BERNARDEZ, Pedro:

Presenta proyecto para la co istrucción del órgano del

Evangelio de la catedral de El Burgo de Osria, 1641

-BERNIS, Joaquín:

Repara los órganos de la catedral de El Burgo de Osma,

1822

Repara el órgano de la parroqu..a del Espino de Soria, 1825

Repara el órgano de Noviercas, 1832

-BETOLAZA, Francisco Javiei:

Añade los juegos de trompetería y reforma el órgano del

Evangelio de la catedral de El Burgo de Os na, 1760

-BErOLAZA Marcos:

Reforman los órganos de la caÉedral de EJ Burgo de Osma,

1818

-BETOLAZA, RuiL

Reforma junto a Marcos los órganos de la catedral de El

Burgo de Osma, 1818
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-BLASI. Nicolás:

Repara los órganos de la cat dra] de El Burgo de Osma,

1881

Repara el órgano de Abejar, 1 B92

Repara el órgano de la colegiata de San Pedro de Soria,

1892

Repara los órganos de la catc dral de El Burgo de Osma,

1901

-BRIEVA, Andrés:

Repara el órgano de la colegLata de San Pedro en Soria,

1668

-CABEZAS, Cándido:

Repara el órgano de la parroquia de Utrilla, 1803 y 1807

Construye el nuevo órgano dc la parroquia del Espino de

Soria, 1817

Construye el órgano de la parroquia de Barca, 1820
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Repara los órganos de la catedral de El Burgo de Osma,

1820

Repara el órgano de la parroquia de Villasayas, 1820

Repara el órgano de Nepas, 1810-1821

Reforma el órgano de dudes, 1121

Reforma el órgano de la par toquia de San Vicente de

Almazán, 1821

Reforma el órgano de la p¿.rroquia de San Pedro de

Almazán, 1821

Reforma el órgano de la parroquia de San Miguel de

Almazán, 1821

Reforma el órgano de la parroquia de San Esteban de

Almazán, 1821

Reforma el órgano de la parroquia de Mezquetillas, 1823

Reforma los órganos de la catedral de El Burgo de Osma,

1824
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-CAL, Hernando de lar

Repara el órgano de la parroquia de San Juan en Agreda.

1579

-CALVO. Francisco:

Repara el órgano del convento de Madres Clarisas de

Soria, 1825

-CASTILLO, Diego del:

El cabildo de la catedral de El Burgo de Osma entra en

contactos para hacer un órgano, pero no lo riará, 1594

-CASTILLO, José del:

Arregla los órganos de la catedral de El Burgo de Osma,

siglo XVII

-CELLES, Juan:

Proyecto para el arreglo del órgano de la colegiata de

Berlanga, 1915
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-CERAZO, Juan:

Reforma el órgano de la parroquia del espino de Soria,

1603

-CISNEROS, Francisco:

Repara un portati”o de la catedral de El Burgo de Osma,

1577

-CISNEROS,Manuel:

Arregla el órgano de Olvega, 1~21

Este agredeño reforma el órgano de ]a parroquia de

Caltojar, 1853

Arregla el órgano de Hortezuela, 1853

Hace un órgano nuevo aprovechando los restos del

anterior, para el convento de madres clarisas en Medinaceli, 1855

-COLOMERO, José:

Repara los órganos de la catedral de El Burgo de Osma,

1703
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-CORELLA, Franciscode:

Repara el órgano de la parroquia de Deza, 1670

-CORTEJO, Pedro:

Afina los órganos de la catedral de El Burgo de Osma,

1538-1542

-CHA VARRI, Ventura:

Reforma los órganos de la catedial de El Burgo de Osma,

1686

-DIEZ, Manuel:

Repara el órgano de la colegiata de San Pedro de Soria,

1749

-DUERTO, Eduardo:

Repara el órgano de Nuestra Sñora de los Milagros de

Agreda, 1818 y 1829

-ECHEVERRíA, José de:

Proponen que venga a reparar los órganos, pero no vino,

1702
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-ECHEVERPJA, José de:

Construye el órgano de la parroc uia de Vinuesa, 1785

Construye e! órgano del lado dcl Evangelio en la catedral

de El Burgo de Osma, 1787

-ESTARELLES, Vicente:

Reforma el órgano de la parrcquia del Espino de Soria,

1951

Reforma el órgano de la parroquia de Yanguas, 1956

Repara el órgano de la parroquia de San Pedro de Almenar,

1956

Repara el órgano de la parroquia de Deza, 1956

Reparael órganodela parroqt. ia de NuestraSefiorade los

Milagros de Agreda,1957

-ESTEBAN,Miguel:

Repara el órgano de la parroquia de Borobia, 1750
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-FERNANDEZ, Diego:

Repara los órganos de la catedral de El Burgo de Osma,

1567

-FERRER, Juan Bautistrn

Repara y coloca un Clarín en el órgano de la colegiata de

San Pedro de Soda, 1751

Repara los órganos de la catedral de El Burgo de Osma,

1759

Repara el órgano de Deza, 1764

Repara el órgano de la parroquia de San Miguel en San

Pedro Manrique, 1768

-FRIAS, Santiago de:

Reforma el órgano de la parroquia de Caltojar, 1757

-FUENTES, Manuel de:

Repara el órgano de la parroquia del Espino de Soda, 1762

-FUERTE,Luis de:

Repara el órgano de la parroquia de Barahona, 1692
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-GARAGAZO, Ildefonso:

Repara el órgano de la parroquia de San Juan en Agreda,

1834

-GARCIA, Juan:

Reforma el órgano de la parroquia de Barcones, 1804

Repara el órgano de la parroqui ide Torrevicente, 1809

Repara el órgano de la parroquii de YeIo, 1810

-GARCíA, Mariano:

Construye el órgano de la ermita de Nuestra Señora de La

Llana de Almenar, 1825

Reforma el órgano de Judes, 1329

Repara el órgano de Alentisquc, 1830

Reforma el órgano de Nepas, 1831

Repara el órgano de la colegiatí de Berlanga. 1833
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-GAVAGALZA, Ildefonso:

Repara el órgano de la colegiata de San Pedro de Soria,

1837

-GIL, Juan Antonio:

Añade los Contras en el órgano de la parroquia de Morón

de Almazin, 1693

Arregla el órgano de Olvega, 17C6

Reparo en el órgano de Noviercas, 1722

-GONZALEZ, Antonio:

Repara el órgano de la colegiata de San Pedro de Soria,

1720

-GONZALEZ, Pascua]:

Reforma el órgano de Nuestra Señora del Campanario de

Almazán, 1894

Reforma el órgano de la parroquia de San Miguel de

Almazán, 1894
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Repara el órgano de la colegiata de San Pedro de Soria,

1897

-GRAAF, G.A.F.:

Añade dos juegos al órgano de k. Epístola en la catedral de

El Burgo de Osma, 1982

-HERDOIZA, Santiago:

Repara el órgano de la colegiala de San Pedro de Soria,

1767

Reforma el órgano de Santa María del Campanario de

Almazin, 1768

-HIROLA, Gregorio:

Arregla el órgano de Mezquetill¿s, 1892

-HUERTA, Agapito:

Repara el órgano de Velamazán, 1879

-HUERTA, Joaquín:

Repara el órgano de la ermita de Nuestra Señora de La

Llana, 1853
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Repara el órgano de la colegiata de San Pedro de Soria,

1855

Repara el órgano de la parroquia de Vinuesa, 1859

Repara el órgano de Iruecha, 1 ~62

-JORDAN;

Repara el órgano de la coleg ata de San Pedro de Soria,

1703

-LEON, Bernardino:

Afinador de la catedral de El Burgo de Osma, 1510

-LOPEZ, Juan:

Repara el órgano de la colegiata de San Pedro de Soria,

1717,1723, 1>726 y 1727

-LOPEZ, Juan:

Repara el órgano de la parroquia de San Miguel en San

Pedro Manrique, 1784

Arregla el órgano de Noviereas, 1791 reforma el órgano

dc Monteagudo, 1793
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Repara el órgano de la parroqui~ de Vinuesa, 1798

Reforma el órgano de Romanillos de Medinaceli, 1811

Reforma el órgano de la parroquia de Arcos de Ja]ón, 1818

-LOPEZ, Miguel:

Repara el órgano de la parroquia de Utrilla, 1751

Reforma el órgano de la parroquia de Utrilla, 1766

Repara el órgano de Serón de Nájima, 1773

Reforma el órgano de Monteagudo, 1748

Reforma el órgano de la parroquia de Barcones, 1785

-LOPEZ BAQUEDANO, Lorerzo:

Presenta proyecto para el órgano del Evangelio de la

catedral de El Burgo de Osma, 1641

-LOPEZDE CADIÑANOS, Manuel:

Repara el órgano de la parroquia de San Miguel en Agreda,

1864
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Repara el órgano de la parroquia de San Juan en Agreda,

1865

-LOYTEGUI, José de:

Proyecta un órgano para la colegiata de Medinaceli, 1741

Construye el órgano de Romanil!os de Medinaceli, 1756

Construye el órgano del monast~rio de Santa María la Real

de Huerta, 1760

Constniye el órgano de la parrcquia de Alpanseque, 1765

-LUPE,Gaudioso de:

Monta el órgano comprado poi Gómara a la parroquia de

Torlengua, 1609

-MAESTRO DE CALTOJAR

Reforma el órgano de la parroquia de Barcones, 1864

-MAESTRO DENINOS:

Repara los órganos de la catedral de El Burgo de Osma,

1667



52

-MAESTRO ELIAS:

Reforma los órganos de la catedral de El Burgo de Osma,

1550

-MALLEN, Jerónimo:

Reforma los órganos de la catedral de El Burgo de Osma,

siglo XVI

-MALLEN, Val de:

Revisa la obra del organero Bernal en la catedral de El

Burgo de Osma, 1530

-MAÑERU, José:

Construye el órgano de la parroquia de San Juan en

Agreda, 1707-1711

Construye el órgano de la panoqu a de Magaña en Agreda,

1707

Construye el órgano de Velamazán junto a Lucas de

Tarazona, 1745
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-MARAYA, Juan de:

Repara el órgano de la parroquia de Gómara, 1641

Repara el órgano de Magaña en Agreda, 1641

Construye el órgano de la parroquia de Noviercas, 1642

Construye le órgano de la parroquia de Olvega, 1642

-MARTíNEZ DE RESA, Francisco:

Construye el órgano de Vadillo, 1764

Construye un nuevo órgano pan la parroquia de Barahona,

1773

-MAYO, Quintín de:

Construye el órgano del Evangelio de la catedral de El

Burgo de Osma, 1641

Revisa el órgano construido por Maraya en Olvega, 1642

-MENDOZA, Domingo:

Construye el órgano de la parroquia de Barcones, 1706

Construye el órgano de la parroquia de Caltojar, 1707
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Construye el órgano de la palToquia de Montejo de

Tiermes, 1709

-MIGUEL, Manuel de:

Repara el órgano de la parroquia de Caltojar, 1766

-MONREAL, Leandro:

Participa junto a Lucas de Tarazona en la construcción del

órgano de Barcones, 1749

-MORALES (Ministril):

Afinador de los órganos de la catedral de El Burgo de

Osma, 1617 a 1630

-MORALES, Pedro:

Repara el órgano de la colegiata de San Pedro en Soria,

1608

-MORENO, Rafael:

Repara el órgano de la parroquia de Villasayas, 1860

-NAJAR, José:

Reforma el órgano de la parroquia de Barcones, 1792
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-NAJAR. Elías:

Arregla el órgano de Romanillos de Medinacelí, 1849

Repara el órgano de serón de Náima, 1869

Reforma el órgano de la parroquia de Barcones, 1877

-O.E.S.A.:

Restaura el órgano de la Epístola en la catedral de El Burgo

de Osma, 1940

Construye el órgano del seminario diocesano de El Burgo

de Osma, 1966

Reforma los dos órganos de l.~ catedral de El Burgo de

Osma, 1967

Construye el nuevo 6rgano pan la colegiata de San Pedro,

por entonces Concatedral de Soria, 1968

-OLITE, Francisco de:

Construye el órgano de la parroquia de San Miguel en San

Pedro Manrique, 1704

-OLMOS,Francisco de:
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Repara los órganos de la catedra] de El Burgo de Osma,

siglo XVII

-ORDEN, Julián de la:

Proyectos para los nuevos órganos de la catedral de El

Burgo de Osma, 1764

-ORIO, Diego de:

Incorpora la Corneta de Eco al árgano del Evangelio de la

catedral de El Burgo de Osma, 1721

-ORTEGO, Manuel:

Repara el órgano del Espino de Soria, 1806

-OTOREL, José:

Construye el órgano de la parroquia de Noviercas, 1863

-PASCUAL, Esteban:

Reparar el órgano de la parroqu¡i de Vinuesa, 1811

-PEÑALBA, Pedro:

Arregla el órgano del Evangelio de la catedral de El Burgo

dc Osma, ¡948
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-PUIGNAU y OLACIREGUI:

Construye el actual órgano de la parroquia de Gómara,
1

-PUYO. José:

Arregla el órgano de la colegiata de Medinaceli, 1881 y

1884

-RAFAEL, Jacinto:

Repara el órgano de Morón de Almazán, 1625

-RAMOS, Ramón:

Reforma el órgano de la parroquia de San Pedro de

Almazán, 1>774

-RIO, Jacinto del:

Construye un órgano para la cclegiata de Medinaceli, 1658

Reforma los órganos de la cat~dral de El Burgo de Osma,

1664

Construye el órgano de Morón de Almazán, 1664

1929

-RODRíGUEZ. Ramón:
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Repara el órgano de la parroquia de Magaña en Agreda,

1797

-ROMERO, Domingo:

Repara el órgano de la colegiata de San Pedro de Soria,

1736

-ROQUES, Juan:

Construye el órgano de la parroquia de Nuestra Señora de

los Milagros en Agreda, 1882

Repara con su hijo el órgano dc la colegiata de San Pedro

de Soria, 1904

-ROQUES, Manuel:

Colabora con Pedro en la construcéión del órgano de la

colegiata de San Pedro de Soria, 1881

-ROQUES, Pedro:

Repara el órgano de la catedral de El Burgo de Osma, 1852

Construye el nuevo órgano de la colegiata de San Pedro de

Soria, 1881
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-RUEDA, Bartolomé:

Repara el órgano de la parroquia de Deza, 1652

-RUFINER, Quintín:

Reforma el órgano del Evangelio de la catedral de El Burgo

de Osma, 1923

-SAINZ, Joseph:

Reforma el órgano de la parroquiade San Pedro de

Almazán, 1761

-SALAS, Felipe:

Afinador de los órganos de ¡a catedral de El Burgo de

Osma, 1590a 1620

-SALAS, Juan:

Afinador de los órganos de la catedral de El Burgo de

Osma, 1573 a 1584

-SALAS, Luis:

Afinador de los órganos dc la catedral de El Burgo de

Osma, 1544a 1576
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-SALAZAR, Pablo:

Construye el órgano de la parroquia de San Pedro de

Almenar, 1801

Arregla el órgano de Monteagudo, 1802

Repara el órgano de la colegi na de San Pedro de Soria,

1802

Repara el órgano de Nepas, 1833

Construye el órgano de la panoquia de San Martín de San

Pedro Manrique, 1803

Construye el órgano de Taroda, 1805

Construye el órgano de Molinos de Duero, 1808

Reforma el órgano de la parroquia de Cascilfrío de la

Sierra, 1809

Construye el órgano de Iruecha, 1817

Repara el órgano de Abejar, 1818

Construye el órgano de la parroquia de Alentisque, 1821
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Reforma el órgano de la parroquia de Santa María de

Almazán, 1821

Reforma el órgano de Morón de Almazán, 1822

-SAN JUAN, Esteban de:

Construye los dos nuevos órganos de la catedral de El

Burgo de Osma, 1771

Construye el órgano de la parroquia de San Leonardo,

1773

Construye el órgano de la parroquia de Montenegro de

Cameros,1777

Construye el órgano actual de la parroquia de Liceras,

1789

Reforma el órgano de Casarejos, 1793

Reforma el órgano de la parroquia de Barahona, 1794

-SAN JUAN, Francisco Antcnio de:

Construye el órgano de la parroquia de Yanguas, 1764
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Amplía el órgano de la parroquia de San Miguel en San

Pedro Manrique, 1766

-SAN JUAN, Manuel de:

Reforma el órgano de la parroquia de San Pedro de

Almazán, 1802

Reforma el órgano de Santa María de Almazán, 1802

Reforma el órgano de Santa María del Campanario de

Almazán, 1802

Reforma el órgano de la parroquia de San Esteban en

Almazán, 1802

-SANCHEZ, Juan:

Aderezo en el órgano de la parroquia de Magaña, 1638

-SANCHEZ, Juan Francisco:

Construye el órgano de Castiruiz, 1863

-SANCHEZ, Bartolomé:

Repara el órgano de Noviercas, 1733
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-SANCHEZ, Tomás:

Construye el nuevo órgano de la colegiata de Berlanga en

colaboración de Fermín Userraide, 1778

Repara el órgano de la parroquia de Caltojar, 1778

Construye el órgano de la parroquia de Arenillas, 1781

Constru}e el órgano de Abejar, [782

Construye el órganos de la parroquia de Torrevicente,

1793

Repara el órgano de la parroquia de Caltojar, 1795

-SANTA MARIA, Pedro de:

Adereza el órgano de la parroquia de Barahona, 1685

-SARDINA, Antonio:

Reforma el órgano de la parroquia de San Pedro de

Almazán, 1772

-SESMA, Francisco de:

Construye el nuevo órgano de la parroquia de Deza, 1705
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-SESMA, Martín de:

Construye el órgano de la parrnquia de Monteagudo, 1636

-SOTA, Josephde:

Construye el órgano de Nuestra Señora del Campanario de

Almazán, 1784

-TAR4ZONA, Lucas de:

Construye el órgano de Velanazán junto a José Mañeru,

1745

Construye el nuevo órgano de la parroquia de Barcones,

1749

Trabaja en Agreda en Ocwbre de 1759

Revisa la obra de Betolaza en la catedral de El Burgo de

Osma, 1760

Construye el órgano de Pozaimuro, siglo XVIII

-TARAZONA, Ramóndc:

Reforma el órgano de la parroquia de San Pedro de

Almazán, 1756
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-TURRULL, Antonio:

Repara el órgano de Nuestra Señora de los Milagros en

Agreda, 1804 y 1809

Repara el órgano de la parroquia de San Juan en Agreda,

1807

-URARTE, Felipe de:

Construye el órgano de la parroquia de Borobia, 1715

-USADAS, Elías:

Arregla el órgano de Nepas, 1875

-USERRALDE, Fermín:

Construye el nuevo órgano de la eofrgiata de Berlanga de

Duero en colaboración con Tomás Sánchez, 1778

-VAL, Diego:

Maestro organero que adereza los órganos de la catedral de

El Burgo de Osma, siglo XVI
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-VELA, Fmncisco:

Repara el órgano de la pano~uia de San Juan en Agreda,

1575

-VERDALONGA, Bernardo:

Colabora con su hermanc Juan Francisco

construcción del órgano de Montejo de Tiermes, 1787

Construye el órgano de la parnquia de Paones, 1793

Construye el órgano de Judes, 1810

-VERDALONGA, Juan Francisco:

Construye el órgano de Adradas, 1785

Construye el nuevo órgano de la parroquia de Montejo de

Tiermes, junto a su hermano Bernardo, 17U7

Posiblemente construyó el órgano de Retortillo, 1789

Construye el órgano de la parroquia de Nepas, 1791

en la

Construye el órgano de la parroquia de Utrilla, 1791
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Construye el órgano nuevo de la colegiata de Medinaceli,

1796

Repara el órgano de Serán de Náima, 1799

Construye el órgano de la parroqiia de Yelo, 1801

Construye el órgano de la parr~uia de Arcos de Jalón,

1803

-VIDARTE, Antonio:

Repara el órgano de la colegiata de Medinaceli, 1680

-VILLALBA, Cristóbal de:

Repara el órgano de la colegiata de San Pedro en Soria,

1654

-YOLDI, Félix:

Construye un órgano para la colegiata de San Pedro en

Soria, 1680

Repara el órgano de Noviercai;, 1697
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II

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE ABEJAR



79

2. 1. INTRODUCCION

La segundamitad del siglo XVII’ esla épocamásbrillante

de nuestraorganerfaenlas distintasiglesiasdzl Obispado.En laantigua

diócesisde Osma, la división norte-sures evidente,la pobrezade

instrumentosen una y la abundanciaen otm.

Hastalas iglesias parroquialesllegabanlos organerosy

montabanlos talleresparala realizacióndel instrumento.El centro

zaragozanoexpande su actividad a la provincia de Soria,

geográficamentevecinay límite fronterizo entreCastillay Aragón,

realizandovariosejemplos.

2. 2. ANTECEDENTES Hl STORICOS

En la villa de Abejarel Visitador Generaldel Obispadode

Osma,canónigode la Colegiatade Soria,PedroValer, en la visita

efectuadaa la iglesia el 5 de mayo dc 1780, proponeconstruir un

órgano“mediante hatiarse esta Iglesia concurrida bastante y en atención

a la piedad de los vecinos de este pueb!o, a su continua fervorosa

asistencia a los divinos oficios, para que éstos se hagan con mayor

solemnidad, y así mentar en los fletes la devoción; mandaba y mandó,
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su Merced a dicho cura (Blas Antonio López> se haga un organito

proporcionado” 1•

El mismo Visitadorestablecela cuantíade los gastosparael

órgano,unosdos mil o tres mil realesde vellón. Sugierepedir ayuda

económicaalos emigrantesa Indias,Cádizy otrospuntos.La razónera

sencilla, poseíannegociosy el comerciode especias,que todavía

prevalecían.Con estedinero también se debíacrear la plazade un

sacnstán-orgamsta.

Al añosiguiente,siguiendolos dictámenesdel Visitador,

comienzanlas obras,acargode TomásSánchez.Aquí TomásSánchez

figurasólo, sin la colaboraciónde Userralde.

Los Sánchezson una familia de organerosafincadosen

Aragón,durantelos siglos XVIII y XIX. Bartoloméesla cabeza.La

tradición continúacon su hijo Tomás,nacidoen Zaragozaen 1739.

Comienzalos primerostrabajosen la catedralde Huesca2, Por tanto,

Abejaresunade las obraspertenecientesa aetapademaduret

El 28 de Julio de 1783, el NotariodeAbejar, PedroRuiz,

da fe de las cuentas del MayordomoJosephMartín, quelo fuedesdeel

1) A. O. 0—5.: Abejar. Libro de Carta—Cuenta e Inventario (1760—17913),
Visita 1780, s.fk

2) CALAHORRA MARrINEZ, Pedro: Sánchez ‘, en ‘Gran Enciclopedia
Aragonesa’, vol. Xl, Zaragoza, 1982, p. 2979.
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28 de junio de 1781. Los gastosdel órganoerantres sogasparalos

fuelles(costaron18 reales)y 6.600 realesque pagópara“el órgano, la

madera y caja, que con orden del Señor Visitador se ha puesto en la

Yglesia, previniendo que aunque ha costado ocho mil y ochocientos

reales, han contribuido para ¿líos paisancs ausentes, con dos mil

doscientos reales.” ~.

Abejarconstituyeun ejemplodecolaboraciónciudadana,

especialmentede los residentesfuera de la villa, contribuyendo

económicamentea unaobrade arte,quesentíancomosuya.La fábrica

de la iglesiaaportael resto. En 1783 espintado el órganopor un

importe de960 reales~

2. 3. REFORMAS

No habíande pasar muchos años para las primeras

reformas.En 1793efectúanunalimpieza,composicióny añadidodeun

registro nuevo. La cuentade estaobra asciendea 1.740 reales~.

Andrés García Martínezes nombradosacristán-organista,con la

dotación anual de 100 reales vellón, aportadospor el Concejo

~>Af%O—5.: “Libro de Carta , Data 1781—1783,s.l.
‘1) Ibid., Data 1783—1785, sÉ
5) A.D.O—S.: “Libro de Carta—Cuenta e Inventario (1795—1879)”, Data

1793-1795,s.l.
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Municipal, y 8 fanegasde trigo del Novenodc. la villa, pertenecientesa

la iglesia,comodejóestablecidoel antiguoobispofray DiegoMelo de

Portugal.Ademásrecibíapor tocarcadamisacantadaun realy medio, y

treintaque abonaunacofradía. EstasasignacLonessonaumentadasen

1785, por indicacióndel Gobernadory Provisordel Obispado,a 200

realesde asignaciónanualy 10 fanegasde trigo 6

Ya en el siglo XIX, en 1812, componenlos fuellespor 6

reales,y , en 1818, un maestroorganerocon sus oficiales reparael

órgano,por razónde 1.000 reales.Juntoaestosgastoshay queañadir:

“Doscientos reales de los gastos de alimentos de los días que estuvo el

Maestro para componer el órgano y fueron 20 días, a 10 reales cada

día. Quatrocientos y un real del gasto que hicieron los dos oficiales del

órgano en esta formo: de vino, setenta y cinco reales; de garbanzos,

veinte y cuatro; de chocolate, ochenta y cuatro,’ de pan, cuarenta y siete;

de carne, tocino y manteca, ciento cincuenta y nueve reales, y doce

reales de dos quesos, suman dicha cantidad 401. Quarenta y cuatro

reales del gasto que hicieron las caballerías de llevarlos y traerlos a

Soria. De tres maromas para los fuelles del órgano, sesenta y seis

reales, De componer los cañones del órgano un vidriero, treinta y tres

6) Ibid., Data 1801 al
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reales. Ochenta y un reales del hierro que se ha gastado en el órgano,

con inclusión de los jornales del herrero, que la ha hecho clavazón” 7.

Esta reparación,suponemos,estuvoa cargo de Pablo

Salazarorganeroitinerantepor todala provincia.Entre 1827y 1832se

afina y arreglael órgano. Gastaroncadaaño 158 y 20 reales6 De

nuevo, en 1846, el carpinteroDomingo de La Ordenreparaalgunos

tiradores.Perola obramás importanteesrealizadaen 1861. Pagan

1.800 realesa “los maestros organeros por !a traslación y apeo del

órgano, cambiar en ala de cuervo el registro de frente y ponerfuelles de

péndula” , ademásdel trabajo y las cabalícríasutilizadaspara los

desplazamientos9.

Aunqueno hay más informaciónle estasobras,el órgano

fue desmontadoy colocadoen el nuevoemplazamiento,sin grandes

alteracionesen el órganobarroco.EIsacristIn~organistapercibe de

sueldo1.000 realesa mitad del siglo XIX, aunqueel salariosufreun

fuerte recorte,exactamentela mitad, desde1883. Ya en estesiglo

(1911) la asignaciónesde 103 pesetascon74 céntimos1~.

7)Ibid.oataíaíO—1812y1816—í818,s.f
6) bid., Data 1827 y 1832, si,
9) Ibid , Data 1861, sÉ
~0)A.P.A5 Librode Fábrica 1879—1980”. Data 1833, 1884y 1911, st
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Nicolás Blasi, organerode Burgos, arreglay afina el

órganoen 1892. Efectúael reconocimientoDamiánBalsa,organistade

la Colegiatade Soria. Ramónde la Orden,vecinode Soria,pagalos

2.300 realesde estasreparaciones.En 1918, finalmente, gastael

párroco1,50 pesetasen arreglarun registrz01 Desdeentoncesno ha

habidoningunaotraintervenciónenel órganoy en la actualidadllegaa

sonar“tímidamente”,por los numerososproblemasmecánicosy de

fugasde aire.

Hoy el órganopresentaen la cvja dosinscripciones.Unade

ellasrezaasí:” Este órgano se hizo en el 0/29 de 1782 y se pintó en el de

1783, siendo cura Don Blas Antonio L4ez, y todo al mayor culto,

honra y gloria de Dios”. La otra estáen la <apade la ventanadelsecreto

y no enel interior: “Me hizo Don Tomds Sónchez vecino de Zaragoza,

siendo cura Don Blas Antonio López, año de 1782”. En ambas se

inmortalizóel párroco.

1) Ibid., Data 1892 y 1918, s.l.,
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2. 4. LA CAJA

La caja es de estilo rococó o tardo barroco 12, Es una

buenaobra,aunquede construcciónirregular. La pinturano esde gran

calidad. Los tubos del Flautadoaparecendecoradoscon rostros

humanos.En la partesuperior,junto a las tarjas arriñonadas,hay

ángelescon partituras.Debajode los tubos metálicos,de nuevo hay

tarjas, copiadasde grabadosde orign francés. La partede la

lengueteríaestápintadacon mayorrefinamiento.Allí figura un paisaje

urbano.Los costadosestáncerrados.

En el primercuerpola decoraciónes floral sobrepedestales

y jarrones.Mide 3,50 metrosde ancho,unos5 metrosde alto y 1,50

metrosde profundo.Delantedel asientodelorganistahayuncuadrode

¡a época,que representaun SagradoCorazónde .Jesds.Es del siglo

XVIII, peroobedeceaunacopiadel siglo XVI.

Estacajacorrespondeaun arteretardatariodeestaépoca,

salidodel tallerde un artistaloca].

12) VARIOS: Inventario Artistico de Soria y su provincia,
Tomo 1, Madrid, 1989, p. 13.
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2. 5. DESCRIPCION TECNICA

La fachadapresentacinco ampos,tres dc los tubos de

metal del Flautadoy los dosexterioresde aprimeraoctavadel Violón,

construidos en madera.La Iengtieteríaconstade dos filas, dispuestas

en doble V simétricas.Los tubos más 2ravesestánen el medio y

continúa alternativamenteen los lados. Faltan tres tubos en la fila

superiory algunosno tienenzoquete.La primerapertenecealos juegos

de Bajoncillo-Clarínde Campañay la inferior a la Clarín en Quincena-

Clarín Claro.

El tecladoesde octavacorta,en color claro,con unalínea

transversalqueadornalas alteraciones.No ha sufrido modificaciones,

llegandoa nosotrosen su estadooriginal. Los tiradoresson tambiéndel

sigloXVIII. En la manoderechahanañadidounonuevoen la reforma

de 1918,y en la otrapartehadesaparecicounacabezadel tirador. Son

muy sencillos,con dos molduras.Tambiénen las últimas reformas

sacaronmáshaciaafuerala colocacióndel teclado.Tiene ochopisas

enganchadasa la primeraoctavay una más parael Clarín. No son

originales.

El secretomide 165 centímeLrosde largo, 128 centímetros

deanchoy 18 centímetrosde alto. Las uilvulas disminuyenla anchura

del DoIr 38 centímetros,al L)o5= 2 7 centímetros.
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Los tresfuellesen cuñasonaccionadospor unamanivelay

descansanen sus correspondientescamasen la parteposteriordel

órgano.Cadauno mide 1 ‘64 metrosx ~J centímetrosx 13 centímetros

y tienenseispliegues.

Separadodel panderete,el registrode Violón tiene cinco

tubosencadalado. El ordende los tubossobreel secretoes:

TIPLES BAJOS

Clarín enQuincena Clarín Claro

Bajoncillo Clarín de Campaña

FlautadoMayor Corneta7h.

Violón FlautadoMayor

Docena Violón

Nasardoen 12a. Nasardoen 12a.

Nasardoen Pa. Docena

Quincena Clarín deEco

Anulado Quincena

Lleno4h. lleno 4h.

TrompetaReal TrompetaReal.

En el interior falta unaTrompetaRealy todoel registroestá

fuera de su sitio. La afinaciónes a mano. En líneasgeneralesestá

bastantecompletoy esunode los órganosde más fácil recuperacióny

reconstrucción.
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III

EL OROANO DE LA PARROQUIA
DEADRADAS
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3. 1. DATOS HISTORICOS SOBRE EL

ORGANO BARROCO DESAPARECIDO

Por los libros parroquialesde A~dradassabemosde la

existenciade un órganoen estaiglesia,hoy desaparecido.Aunquelos

primerosdocumentosdatande 1524,no tuvo órganohasta1785. En

eseañopagan40 realespor las licenciasparaconstruirlo.Comienzan

realizandola tribuna(147 reales)y despuésla caja (850reales),que

serádoraday pintadaporidénticacantidad1.

Desconocemosel nombredel maestroorganero.Recibe

5.500reales,pagadosen dos plazos;uno en 1787, 2.000reales,y los

3.000 restantes en 1789. “La conducción del órgano y los maestros y el

gasto de los quince días 1.018” 2, A estos gastos hay que añadir74

realesde “cerrar losfuelles” y 34 realespagadosal procuradorAlbanel

“por los despachos del tribunal y cuarenta al maestro que le dio por

buena la obra” 3. El órgano no fue acabadozotalmentehasta1793. El

herreroutilizó 48 librasde hierro paralos ejesde los 13 tiradoresque

teníael órgano,pueshastaentonceserance madera,“porque no se

1) A.D.O—S.: “Libro de Carta—Cuenta 1763—1835’, I)ata 1 78S—
1787, s.l

2) Ibid., Data 1787—1789, s.l
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pudieron executar cuando su construcción”. Esta reforma importó 112

realesen hierro y 300 de salarioal herrero‘~.

El órganode Adradastenía6 registrosen la manoizquierda

y 7 en la manoderecha.Finalmente,en 1796cierranel cuartode los

fuelles,paraprotegerlode los animalesy de ahumedad~.

3. 2. LAS REFORMAS

Hasta 1832 no efectúanreparoalguno en el órgano.El

maestroorganero(de nuevo, los datostansucintosimpidenconocerel

nombrede estosartesanos)lo limpia y arregla,por la cantidadde59

realesy 17 maravedís6~ Los siguientesgastossonpara repararlos

fuelles, que siempreeran la parte más frágil. En 1848 compran

baldesesparaeliminarlas fugasde aire7.

Encontramosla presenciade un organeroen 1857, para

“componer” el órgano. El preciofue de4=8reales.Otrasobras de

estesiglo, de pequeñaimportancia, tienenJugaren 1869y 1875 ~.

4) Ibid., Deta 1791—1793, sf7
5) Ibid., Data 1794—1796, sf7
6) Ibid., Data 1832—1833, sI.
7) Ibid Libro de Carta—Cuenta 1836—1860”, Datd 1848, s.f.
6) bid , Data 1857—1859, 3.1,

A O 0—3. “Libro de Carta—Cuenta (1861—1887) ‘, F~ 1? y 21,
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El órganoquedótotalmenteinserxibley suponemos,quela

decisióndel curapárrocofue venderesteejem3lar.posiblementede uno

de los hermanosVerdalonga.Bernardoo Jitan Francisco.Bernardo

apareceen Utrilla en 1791 y dosañosdespuésen Nones9

9) ~1A35O,Alejandro Gatálaqo de los On~nos de Soria
riédito, 1981
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Iv

AGREDA: LUGAR DE
ENCUENTRO PARA ORGANEROS

NAVARROS Y ARAGONESES
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4. 1. INTRODUCCION

Con unarica historía, los cinco &ganosde estapoblación,

constituyenuno de los lugaresmásimportantesy con mayortradición

organera.El emplazamientovolcadohaciaAragón,perteneciendohasta

hacemuy pocoala diócesisde Tarazona,essignificativo. Procedentes

de Navarra,del pueblode Lerín, lleganlos más importantesorganeros,

que trabajanaquíy allá, en las provincias aragonesasy en éstade

Castilla.

Los testimonios son de los más antiguos,pero poco

explícitos.

La villa de Agreda tuvo cierra importancia desde los

asentamientosmusulmanes,que la fortificaron. Después,bajo

ocupaciónde los reinoscastellanos,erigió iglesiasen estilorománicoy

gótico. La ampliapoblaciónquela habitaba,exigíatenervariasal mismo

tiempo. En aquellaépocalas diferentesiglesiasconstruyeronórganosde

traza y construcciónmedieval,suplantadospor otros renacentistas,

despuéspor los barrocosque conocemos,y, finalmente,los actuales.

La pujanzaeconómicaha prevalecido,y fruto deello han sidolos dos

órganosqueaúnseutilizan.
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4. 2.LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA

DE LOS MILAGROS

4. 2. 1. INTRODUCCION

La iglesiade NuestraSeñorade los Milagros fue fundada en

iSS’7 por el obispode TarazonaDon JuanManuel González de

Munébrega.comomonasteriode monjesagu~;tinos,regentesdel mismo

hasta1835 Y Dependenciasy claustrono han sobrevividoal pasodel

tiempo y a las reformas. El templo es anibicioso en cuantoa la

estructura.DoñaMargaritade Fuenmayor“respondía de los gastos

efectuados en la obra de la iglesia, coro ypredes laterales” 2 Desde

entoncesel monastenotuvo un órgano, no documentado.Sólo figuran

los nombresde algunosfrailesorganistas.

4. 2. 2. HISTORIA

A partir de 1720,conocemosel salario del organista, dc 6

reales,por tañer cl órgano en las diferentes funciones.Luis Dfaz,que lo

era por estosaflos, estambién el encargado de cuidar y afinar el

1) PEFIA GARCIA, Manuel: Santa fluria sfr las r[ilap-st Libro del
pererino , Soria, 1979, ~p.52-54.

2) GAPOIA, Rafael:’ Recuerdes y presencia de las Aq¡stinos en
~ ~n ‘~ Revista Archivo AgustinIano ,\ 964, p 67



95

instrumento.Incluso compraslatón berveriaco” , al preciodecuatro

reales3.

El alzadorde los fuelles,VicenteVictoria, o bien,Femando

Sánchez,desde1747, percibenidéntico salarioal de las otrasiglesias

de la villa, 33 realesanuales;y, a mediadosde siglo, JosephZabalay

ManuelRubio.44 reales~.

En febrerode 1789, tienelugarunacomposturadel antiguo

órgano, del que no tenemosnoticias sobre la composición y

características.Alexo Llorentese sentaráen ‘~l bancodel organista,con

dosrealesdiariosde sueldo5.

Antonio Turruil, pertenecientea la familia de Antonio

Turrulí, que colocaun registro de violines en MorelIa en 1717 6,

componey afina el órganoentre 1804 y 1809. Porestostrabajosle

entregan 132, 280 y 322 reales. La última referencia,dice así:

“Trescientos veinte y dos reates pagados al organero Antonio Turruil,

por afinar el órgano y añadir los caños que derrotaron losfranceses “t

A pesarde sermalosañosparala econonfade la iglesia,haceeste

3) A.PAQ:” Nuestra Señora de los Milagros. Libro de Cuentas(¡705—

4) Ibid, fQ 60, 62v., 65, 75v. y 87.
5) A. PAO.:” Libro de Cuentas (1792-1856)”, fQ 7v. y 47.
6)JAMBOU, L. “Evolutrón “,Vol. 1, p. 297.
~>A.P.AG.:” Libro de Cuentas ..‘, f954 y6Z
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Agostode 1809da cuentade él: “Hay en el coro un órgano con cuatro

fuelles” 6•

El instrumentonecesitóde nuevosreparosen 1818. Con

motivo de la visita del 8 de Julio, entregan2.280 realesa Eduardo

Duerto, “por la couLpostura y adición del órgano”. Fue ésteun reparo

profundo,en dondese renuevanpiezasviefts, añadenuevosregistros,

al estilodel momento,remiendanlos fuelles,la Cornetay un registrode

ecos (Clarín). En 1829, regresaDuerto pira repasarla afinación.

Supuso100 reales Duertohizo una seriD de trabajosmenoresen

Navarra,añosanteslO.

El año 1837 registralas consecuenciasde la exclaustración,

reduccióndel salariodel organistade 730realesa365 y faltade dinero

parael mantenimientodel instrumento11.

El órganoteníalos fuellesmuymal parados,sin posibilidad

dealmacenaraire. Urgentementecompran48 baldeses,acuatroreales,

colay clavosparasu reparación, realizadaporel carpinteroLuis Huerta

8) A,H.P.S,:” Inventario de las Desamoruzaciones de Hacienda: Agreda, San
Agustín “, Caja N~2, (9 5.

9) A,P.AE3.:’ Libro de Cuentas..”, fQ 75, 83 y 107.
lO) SAGASETA, A, y TABERNA, L,: Op. cit, , Pp. 295 y 406.
11) A,P.AG.:”Libro de Cuentas.,.~’, fQ 111 y 120v,
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y el organistaAndrés Calvo. El total de la obra sumé557 reales.En

1833,Calvo,de nuevolos repara12

LasactuacionesdeAndrésCalvoen esteórganotienendos

categorías,con diferenteremuneración;ordinaria,todos los días,a un

real; y las extraordinarias,misassolemnes,acuatroreales,entrelas que

seencuentrala fiestasolemnede la Virgen de los Milagros. Hacíaun

total de 426 realesy 4 de utilizar un clavicémbalolos díasde Semana

Santa13

Andrés Calvodesempeñéla doble facetade organista-

afinadoren 1844,junio de 1845y 1848 14

Tras la desamortización,el Ayuntamientoy la Juntade

vecinosse hacencargode la iglesia.Intentaránremozaríay dejarlaútil

parael culto. Entrelas obrasnecesariasa realizar,consideranoportuno

sustituirel antiguofacistol por otroque miraseal retablo,cortandola

partede la tribunadel anteriorórgano.Este“deberíafijarse en el coro

nuevo, a mano derecha, entrando a él, por el altar mayor y sobre la

escala, que se hiciese en la sacristía, cerrdndolo con una barandilla de

hierro o de palo delgado, pintada de color de hierro”. Evaluando la obra

12) Ibid., (9 123v. y 133v.
13) Ibid., (9 l3Oy 134
¡4) Ibid., 12136, 138y 144.
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“no bajarzh de docemil realesy de mucho mayor importe sisecomprase

nuevo o usado de mejores voces y correspcndiente a la iglesia”. La

Comisiónbuscalos mediosparafinanciar el proyecto.Recurrenal

marquésde Velaniazán,dueñode variosterrenosen lavilla, paraqueel

Ayuntamientodiera la mitad de lo que pagaal marqués.También

piensanvendercerdosy realizarrifas 15 Dará comienzounaseriede

reformasen la iglesiay en el antiguoórgano,dirigidasporel arquitecto

JuanSanMartín. El 12 de mayode 1853,Luis Huertaacabade colocar

un nuevoteclado,sobreun armazóndel carpinteroLucasCamposy

varias“chapas”, traídasde Madrid porel vecinode Matalebreras,Justo

Martínez.Al mismotiempoel organistaarreglólos fuelles.Todocostó

430 reales16

Por aquellosaños,la parroquiade NuestraSeñorade los

Milagros es erigidaparroquiaprincipal y absorbelas de San Juany

Santa Maríade Magaña,dependientesde la anterior, Lascuentasson

administradasdesdeaquí: 32W) realescadames,al organista,Andrés

Calvo; 80 reales,cadames,al organistade SanJuan;99 reales,al año,

al entonadorde la Virgen,VicenteGil; y 2C realesa DámasoCalvo,de

15) A.P.AG.:’ Legajo suelto. 27—Noviembre— 1842”, s.l.
16) A.P.AO.:’ LibrodeCuentas “ f~ 158, 166 v.—167y 171.
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las otrasdos Más tardelas iglesiastienenel mismoorganista.En 1873

registranlos fuellesorto reparo17.

La Junta, tituladade Reparacióny Adorno del Templo,

solicitapermisoal obispode Tarazona.el sietede Enerode 1882, para

iniciar las obrasen la iglesia. Dentrode las actuacionesmásprioritarias

estabala de construir el órgano nuevo. Habían adquirido 16.000

accionesen el Bancode San Carlos,con capitalefectivode39.832’88

reales16.

El entoncespárrocoy presidentede la Junta, Pascual

Hernández,teníareferenciasde los Roqués,por el trabajo llevado a

cabo en la Colegiatade San Pedro de Soria. Roquéspresentael

presupuestoel 26 de Octubrede 1881.La cajadebíasercompletamente

nueva,secreto,varillas, reducción,escuadras,tiradoresy el tecladode

56 notas( c-g’~), en marfil las naturalesy ébanolas alteraciones,en

unaconsola,delantedelórganomirandoal altar mayor,parafacilitar la

labordel organista.Llevaríaademásun tecladopedatde trecenotas( c-

c9. Tambiénconstruirfalos fuelles,alimentadospor otros dos más

pequeños,pisasde combinación,Trémolo..Timbal y arcadeexpresión.

17) A.P.AG.:” Libro de Cuentas. 1856-1883 ‘, D&a 1873, 1877, 1879 y
1883, sf1

“Libro de Cuentas. 1683— 1899 “, Data 1884, s.L
16) A.P,AG.:” Legajo suelto. Organo nuevo. Año 1882 “, s.l.
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Descansaríala caja sobre la cancelade la puerta principal. La

composiciónoriginal era:

“l9Flautado de 26<16) pies, los 24 prfmeros de madera y 32 de

estaño. 56 notas.

20) Flautado de 13 ( 8 ) pies, en dos tiralores. 56 notas.

30) Violón < 8 ) pies, 25 de madera y 31 de estaño, en dos

tiradores. 56 notas,

40) Octava, 4 pies, en un tirador. 56 notas.

50) Docena ( 2 y 1/2), en un tirador. 56 notas.

60) Quincena ( 2 pies), en un tirador. St notas.

70) Lleno de 4 puntos, en un tirador. 244 notas.

80) Corneta, de 5 puntos en mano derecha, 55 tubos.

90) Flauta Annónica, en mano derecha. 31 tubos,

100) Viola, 12 bajos tapados de madera y 44 estaño, en dos

tiradores. 56 tubos.

¡JO) Voz Celeste, en mano derecha. 31 Jubos.

120) Trompeta ReaL en eco, en dos tiradores. 56 tubos.

130) Clarinete, en eco, en un tirador. 56 tubos.

¡40) Voz Humana, en un tirador. 56 tubos.

150) Trompeta Batallo ( 8 pies), exterior, en un tirador. 56 tubos.

160) Bajoncillo y Clarín (4 pies ), exterior, en un tirador. 56

tubos.

170,) Fagot, en mano izquierda. 25 ¡ubo.5.
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181 Oboe,en manoderecha. 3! tubos.

CONTRA5.

Un juego de 26 (16), rapado. 13 notas.

Un juego de 13 ( 8 >, abierto. 13 notas.

PEDALES DE COMBINAClON

/0) Para los fiwrtes de la lengUetería exterior.

20> Para el eco o expresión.

30) p<n~¡ el Timbal.

40) Para el Trémolo.

Registrode Pdjarospara la festividadde’ Navidad”.

Terminael proyectoconuna referenciaa una obra suya,

cercanaen el espacio: Piste órganoseráconstruidoigual de la Colegiata

de Soria t El preciodel mismoseríade 64.32.0reales

Despuésrebajael precioinicial, mil cientoveintereales.La

junta aceplael proyecto.La referenciaseguíasiendoelórganode Soria,

mil realesmásbaraw,,De los fondosdepositadosenel Bancode España

(3.800reales), solicitanpermisoal obispo,pararetirarel primerplazo.

2! .06W68 reaiesy poder pagar el segundo, 1.61732 reales 20

‘9) A P AG. ‘ 1e<~ajo suelto, 2royecta. 26— Octubre— 1 8821s.f.
20> CALVO HERNArJOEZ, Binevenido Diccionrio Histériw—

Georáflw—Ecvndmnim y Social da lun 537 pueblas da la
pravincíadaSoria , 1, Soria. 1965, p. 112.
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En Noviembrede 1882, inician las gestionesparabuscarun

peritoencargadode darporbuenoel órgano.EscribenaSoria pidiendo

informaciónsobreel organistade lacatedradel Burgo deOsma,quea

su vezhabíarevisadoel de Soria. El organistaeraDamiánSanz,uno de

los músicos más destacadosdel siglo Xix. Amigo de Eslava y

competidorparala plazade Maestrode Capillaen la catedraloxomense

en 1828. Más tarde,ocupó los beneficiosde organistaen Toledo,

Pamplonay El Burgode Osma

El avanzadoestadode edadde DamiánSanz,76 años,no

le permiteaceptarla invitación. Elías Villaireal, Maestro de música en

Zaragoza, realizael peritajeel 11 de Diciembrede 1882. Suinforme

dice: “Habiendo examinado detenidamente dicho órgano, declara hallarlo

en un todo conforme a las condiciones eitipu ladas, con las bases y

cláusulas del mencionado contrato, digna de recibo y del precio

convenido, propia para satisfacer la gran necesidad de un buen órgano,

que se necesitaba en tan magnifico templo” 22.

21) PILDAIN APACLAZA, Joaquín,:” Eslava y la música de árgano da su
tiempo “, en “ Revista de Musicolúgia , Yo. y, N~ 2, Madrid 1982,
pp. 215y221.

22) A.P.AO.: Legajo suelto: Organos. Cartas”, s.l.



1 03

4. 2. 3. LOS ROQUES

Roquéses un renombradoapellido de organeros.El

primero de la dinastíafue Pedro,natural de SantoDomingo de la

Calzada.Sustres hijos, Manuel,Pedroy Juan,mantuvieronla fábrica

en Zaragoza23. Fueron los organerosmás afamadosy mejor

prepandos.Aunanla tradicióncon el gusiopor lo romántico.

Trabajaronen Navarra, en el órganode la catedralde

Pamplona,hoy desaparecido24, pordiversospuntosde la geografía

peninsular,por AméricaLatinay a lo largoy anchode la provincia de

Zaragoza.

En Agreda mantieneel teclado partido, con registros

románticosdentrode unacajaexpresiva.No amplíael tecladopedal,de

tansólo trecepisas,conlo cual nosdistanciamosdenuevode Europa.

2.3) BROTO SALAMERO, Jcéquin, “ Roqués” en “ Gran Enciclopedia
Aragonesa”, Op mt p 293.

24 SAGASETA, Ny TABEPA, L. : Op. oit., Pp. 132, 207, 212, 232, 270 y
2~ O

.31 2.
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4. 2. 4. ESTADO ACTUAL

Estructuralmenteel órganose conservaintacto,a pesarde

esasafinaciones,de 1905, 1950, 1957 y 1970, que modifican

sensiblementela armonizaciónoriginal 25.

Amezúay Compañíapresentócl 16 dc Julio de 1946 un

presupuestoparala reformay ampliación(leí instrumento.Pretendía

sustituirla Voz humanapor un juegode Celcste,cambiarla colocación

de la Viola de Gamba,porel sitio queocupael Lleno, uníatiradores,al

construirsecretillosneumáticos,con tecladotranspositor26. Al final no

sellevó aefecto.

El órganoha sido restaurado=orlos hermanosHorta, e

inauguradorecientemente,el 19 de Mayo de 1991, pore¡ concertistay

catedráticode órganodel Conservatoriode Málaga,AdalbertoMartínez

Solaesa.

Allá porabril de 1989, estos organerospresentaronun

primerproyectoparadotar el instrumentode traccióneléctrica,porel

2.5) A.P.AOÁ” Libro de Cuentas (1903—1 905)”, Data 1905, s.L
“Libro de Cuentas de Fábrica (1953- 1972)’, f~42, 45 y 59v.

Factura’, 20—febrero— 1950.

26) A.P.AG.:” Legajo suelto; Presupuesto “. sí.
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preciode cincomillones. Posteriormente,el 25 de Septiembrede 1989,

acudierona Agreda,parainiciar un segundoproyectode restauración,

por el precio de dos millonescien mil pesetas.

El órganohacíacincoañosqueno funcionabay las obrasde

la iglesia estabana punto de acabar.A co2secuenciade ello, habían

caídonumerososcascotesen el interior, que dañaronseriamentela

tuberíay la mecánica.El informede los organerosresaltala calidad

constructivade los Roqués.Hastalos materialesfueron seleccionados

cuidadosamente.

Repararonescrupulosamentemolduras,aperturay cierrede

los alabeos;en la consolacolocaronel viejo sistemade expresión;

lossecretos,la partemásdañada,porel aguadel registrodePájaros;el

sistemade transmisión,portavientos,etc. Tambiénfue instaladoel

Trémolooriginal 27.

Ha sido un auténticoacierto,la feliz decisiónde restaurar

estemaravillosoórgano,porsu incalculablevalor histórico,y que ha

llegadoanosotros,despuésde 108 añosde “ida

27) A P AG “ Proyecto de restauración del órgano de Nuestra Señora de los
rlilagros, Agreda. Soria “, 25—Septiembre—1990.
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4. 2. 5. LA CAJA

La caja es de estilo neogótico,demaderatallada,doraday

pintada, imitandoel “palisanche “ y las moldurasen color mate. Se

acabóen 1889, comoestáescritoen la misxva. Es un neogóticosimple,

que siguemodelosdel mobiliario francés,fruto del redescubrimiento

románticode lo medieval,a travésde Viollet- le Duc.

Mide 515 metrosde fachada,TOSde profunday? metros

de aha

4. 2. 6. DESCRIPCION T.ECNICA

La fachadapresentacincocampos,con los doslateralescon

tubosde maderade adorno.El restoestáocupadoporel flautado,con

8-12-8 tubos. Debajo, la lengúeteríaexpandelá magníficaartillería,

abiertay cii tresfilas,exceptoel Oboe,con la bocaen formacónica.

A los costados,en secretoaparte, se hallan diez tubos de

maderadel Flautadode 26 palmos,con nomenclaturaalemana.Al

interior tres másevitan ocuparmásespacio,colocándolosinvertidos.

Los molinetesdcl juegovan apoyadosen la pareddc lacaja
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La composiciónes: Flautado de 26, Flautado de 13

(partido),Violón (partido),Octava(partido),Quincena,Viola (partido),

Clarinete,TrompetadeEco(cajaexpresiva),Trompetade Batalla(8, en

fachada),Fagot (regalía,manoizquierda,en fachada),Voz Humana

(caja expresiva),Viola (partido), Lleno, Docena,Violón (partido).

Rautadode 13 (partido),Rauta(manoderecha),Voz Celeste(mano

derecha),Oboe(manoderecha>,Bajoncilo-Clarín(Fachada),Clarinete

en Eco(cajaexpresiva),Corneta(manoderecha).

El pedaltiene 13 notas,con dosregistros,un Subajode 16

pies y otro de 8, abiertos.Hay cuatroenganchespara el Trémolo,

Pájaros,Trueno( ContrasC-F# ) y Anulador parala Trompetade

Batallay el Bajoncillo-Clarín.

El secretomide tres metros,pordos de anchoy veintiuno

de alto. Los fuelles,con las dos entonaderas,sonalgo superioresal

metro, tantode largo, como de ancho, Sobreél, los tubos llevan el

ordenhabitual,dejandoal fondola cajacon los ecos.Algunos tubos,

comoscespecificaarriba,sólotienen unacorredera,porserenteros:

1- Fagot 2- Oboe

3- Bajoncillo Clarn

4— Trompetade Batalla,5- Corneta

6-FlauWodc13, 7- flautadode 13
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8-Octava-

9-Viola, 10- Viola

11-Violón, 12- Violón

13- Voz Celeste

14-Docena

15- Quincena

16- Lleno

17- Trompetaen Eco

18- Clarineteen Eco-

19- Voz Humanaen Eco-

Debajodel secretohay varios tubos, paralelosa él y con

codos.El Lleno tieneestacomposición:

C... 1 1/3 - 1 - 2/3 - 1/2.

f....2-1 1/3-1 1/3-1.

fi..4-22/3-2-1 1/3 28.

28) OPAAE, r,.A O Op oit, Agreda, Febrero, 1979.



109

4. 3. PARROQUIA DE SAN JUAN

4. 3. 1. INTRODUCCION

La rivalidadentrelas parroquiasde los respectivosbarrios,

motivan la apariciónde numerososejemplosen las distintasiglesias.

La de SanJuanconservauna notable fachadarománicay sobreelia

edificanla actual 1

4. 3. 2. EL ORGANO ANTIGUO

Las primerasnoticiasrecogidassondel año 1575. Mucho

antesla parroquiateníaórgano.Esteañopagana FranciscoVela 135

maravedís,esdecir,dosrealesy medio,por adobar los órganos” 2,

El buen funcionamientodel órganofue unapreocupación

entrelos responsablesde la iglesia. El aderezode 1579,porHernando

~) OPTEGO Y FRIAS, Teógenes Agreé. Bastión cÉ Castilla hacia
Arw~Sn , Soria, 1980, p. 93.

2)APAG “ LíbrodeCuentasdeSanduan (1575-1650)”, P 3v.
hoy están todos los libros en un mismo Archívc, aunque desordenados y
arr~rjtrjnados.
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de la Cal, supuso4.386 reales,y el de 1585, para colocarbaldés y

badanaen los fuelles nuevos, ll94maraxedís3

Durante el siglo XVII, contiiúan los arreglos. El

Mayordomode 1613, gasta330 maravedís;el de 1626, 77 realesy

medio; el de 1633, 53 reales,el de 1641, 450 reales,aunquelos

beneficiados,vicario y capellanesdierondoscientosde limosna;y el de

1646, 20 reales1 Aquí hemospodidoverel alto interésdel clerohacia

el órgano.

Los reparoscontinúanen 1662, el másimportante,320

reales;en 1671, 1677, 1681 y 1697~.

Hay quedestacarla riquezamusicaldc la parroquia.En los

cultos interveníaninstrumentoscomo el bajény las chirimías.Treinta

realesera el aguinaldoparalos músicos.Porotra parte,el organista

mantieneel statuseconómico.El licenciadoSegoviadesempeñala

labor. Las fiestasde SanJuany el Corpusconstituyendos díasclave

del calendario,parala intervencióndel instrumento.Buenapruebaesla

alta gratificación, 12 reales,que recibe por los dos días ~. Aparte

3> bid., (9 3 y. , 1535— .536, s.(.

tIbid.,1613-1614,1626-1627,1633,1641-~642y1646,s4.
5) AP AG :‘ Libro de Cuentas (1662-1800)”, I~ 9, 44, 63, 75 y., 99 v.y

126 y

6) ~ f~ 79 y. y 88v.
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debemosmencionarla nóminade másde seiscientosrealescadados

años(502entre1708-1709,y 637 entre1709 y 17I0)~.

Desde1707.el organerolerinés,JoséMañeray Ximenez,

estápresenteen la villa de Agreda.En la igesiade SanJuanefectúa

una importante reforma:“Más sesenta reales que dio para el

cumplimiento de cincuenta pesos, que se le dieron a Mañero, Maestro

de órganos. Más ciento y veinte reales, que se dieron a Mañero y sus

criados “

Conestemotivo,encargana ManuelCachola construcción

de la nuevatribuna. Posteriormenteun organistade Soria realiza la

revisión de los trabajosde Mañeru~.

4. 3. 2. 1. JOSE MANERU

Nació en Lerín en 1672, p-olongandola actividad

profesionalhasta1745, enel órganoparael conventode SantaClarade

Estella. “Lerín -afirma Aurelio Sagaseta-,sin duda alguna, es la villa

que más organera~ ha dado Navarra en los siglos XVIIy XVIII” 1~.

¾Ibid f~ 150v. y 151 y.

~> Ibid , 153
~> Ibid
1<» SAGAOEIA,Ay TA6EPNA, L Op cif pp. 121 y 186-188.



112

Pnnc¡palmentetrabajóen estaprovincia,perolos extendió

a la provincia de Soria en la primerad&adadel siglo XVIII y en

Aragón,comoesel órganode Longares,de 1699 ~1.

De la reformade Langa,en la iglesiade SanMiguel y el

de Un-oz-Villa, pasaala iglesiade SanLorenzode Pamplona,y desde

aquía tierrassorianas.Muere hacia 1746, siendo,sin dudaalguna,el

de mayorcalidadde los organeroslerineri’;es.

Con todaprobabilidad,introdijo los ecosen el árganosde

San Juan,que teníacomo precedenteexperimentalel de Sanguesa,en

1677 12, y el inmediatoanterioral de AEreda,el de San Lorenzode

Pamplona,de 1708.

Utilizó los clarinesexteriores,los cascabelesy diferentes

tipos de Nasardos,sin ningún tipo de ‘¿cilación en los diferentes

instrumentos~3.

11) ORGELBAIJ, Feslberg: El ór~mno de tangs-cs Una restauración
histíirica , Zaragoza, 1985, p 10

12> LABEGA rIENDIELA, Juan Cruz Q~nms y Orginistas da
Sanqúesa(Navarra> en REVISTA DE r1uSICOLOGIA’, Ix,
riadrid, l986,p 81

~) SAGASETA, A y TABERNA , L Op. cít PP 12 y 303.
JA¡IBOU, L Evrjlucíór “, 1. PP 253 y 293
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4. 3. 2. 2. OTRAS REFORMAS

Mañerudebiópermanecertrabajandovariosañosmásen

Agreda. Las cuentasde 1711 y 1713, completanlos reparosdel

órganos, por él efectuadas:“Más treinta y seis reales de diferentes

clavos para el órgano. Más cuatro reales de estopa, que se gastó en el

órgano. Más veinte y cuatro reales, de cuatro libras de chocolate para

agasajo del organista “14

En 1734dorala caja un tal “Valenciano”, por 26 realesy

28 maravedís.Despuéscompranbadanay cola paralos fuelles en

1720, en 1731,junto a una limpieza y afinación,en 1737; en 1769

arreglanel tecladoy el fuelle, y en 1772. Algunasde estosgastos

fueroncosteadaspor el beneficiadodeSanJuan,Miguel del Río ~5.

Conocemosel nombrede los organistas,PabloLlorente,

que tañeen el órganodesde1738hasta1743,con el salarioentre70 y

132 reales;Mariano Martínez,entre1768 y 1769; el hijo de Pablo

Llorente,Manuel,apartirde 1770, “a razónde un real cada día”. Los

levantadoresde los fuellessonBarez,cori la asignaciónanual de22

realesy posteriormenteZabala,desde176~ 16

14) A,P.AGs” Libro de Cuentas “ 154-154v, ¡155
15) Ibid., (9 177v., 196- 196 y., 211 y., 215 y., 229, 24?, 31? y 359v.
16) Ibid.. (9 244> 258 v.-259, 323 y., 328, 372v. y 380.
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El sacristántambiéncuidadel im;trumentoy componelos

fuelles(1790). Las siguientescomposturas,de 1779y 1783,corren a

cargode un maestroorganista,perofuerondc pocaenvergadura~7.

A comienzosdel siglo XIX, el organistatienela obligación

“de templar el órgano~. Antonio Gómez es sustituidoenel puesto,en

1805, por el fraile JuanGamboa~,

Antonio Turrulí componeel árganoen 1807. Manuel

Cisneroslo haceen 1820 y en 1824 lo desmonta,parafinalizar el

trabajo unos organeros,ya que el instrumento “estaba derrotado,

inutilizado, porel no uso y por la impericia de los malos organistas”

1 ~ Felipe Domínguezsucede aCisneros comoorganista20,

Despuésde estaimportantereforma,hasta1830y 1834 no

vuelven a gastar más dinero en reparos. Bajo la supervisióndel

organistaLuis Huerta,comienzana construirunanuevacaja, fuelles,

colocartubos,eliminartraspasos,etc.Impxtó 17.674reales,pagados

al organcrodel Escorial, IldefonsoGaragazo,y 44 de gratificaciónal

entonador21,

17> ¡birf, fQ 391,107-407v, 424 y,, 126, Data 1795-1797, st
~ Ibid., Data 1800—1807, st

20~ Ibid , Dáta ¡807— 1809 y ¡823— ¡824, s.l
2~> iúri Data, iezo-í~zi, l834-l.537y 1842-1843,s.f
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La segundamitad de siglo estámarcadapor la reformade

1865,de Manuel LópezCadiñanos,al queentregancienreales“por su

trabajo en los ¡noviminetos y refonna de los Comnras “ 22

Despuésde estafechapocosesabedel órgano,queestuvo

situadoen el lado del Evangelio,a los pies de la iglesia. Sufrió un

último reparoen 1894,por PascualGonzález?3•

4. 3. 2. 3. ESTADO ACTUAL

Fuedesmontadoen 1966,puesnc funcionabadesde1947.

Los restosdescansanen un trasterode la parroquia.Hay nuevetubos

dc madera,de los Contrasde 26 palmosy un par de buenosfuellesde

cuna.

22> AP AG “ Libro de Cuentas 1865—1868 “Hoja suelta, 20—Octubre—

1 865.
2% AP <1 “ Nuestra Oe<orá de los Milagros. Libro de Cuentas “, Date 1894,

recibo h~ 5.
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4. 4. PARROQUIA DE SAN MIGUEL

4. 4. 1. INTRODUCCION

Tantoestaiglesia como Ja de San Juanconservanrestos

románicos. El interior es de estilo gótico, que tiene su mejor

complementoen el retabloquepresidela navz principal,dedicadoa San

Miguel, del autorGabrielde Baños,residenteenToledo,de 1528

4. 4. 2. EL ANTIGUO ORGANO

El primer documentoconservadoes del año 1595. Pero

referenteal órgano,sonlos gastosdel Mayordomo,PedroJiménez,de

quincerealesparaun jubón utilizada por e[ organistaen el asiento2

Ello quieredecirque, antesde la fecha,ya existíaun órganode época

renacentista.

En 1694 > 1699aderezanel instrumento,por muy poco

dinero~

1) ARRANZ ARRAt.Z, U . El Renacimiento Sara en la Diócesis de
Osma—Sana El Eurgo de Osma. 1979, p 344.

2) A P AO “ Parrr~zuía de lán Miguel. Libro de cartt—Cuenta (1595—1694 )“,

Data, 29<ept emtre~ ¡69, sI.
~>A P.AO Y’ Libro ce Cuer’é; de Sán níquel (1699-1760 ), f~ 6 y y 19 y
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Tambiénestaparroquiava a vivir la épocadoradade la

organerfaespañolade comienzosde siglo. La primerareferenciaesel

aderezodel los fuellesporel carpinteroMiguel Vela, quecontinúanal

año siguiente. Aparecenjuntas las partidasde los gastos,31 reales,

aunqueunapersonaanónimacontribuíacon dinero, y del salariodel

organistaJosephRuiz, 62 reales1

Los monjesagustinossuplieron~nocasiones,las vacantes

de la organistería:”Otros setenta y cinco rentes, que le dio, con orden

de los Señores Beneficiados, a Fray Joseph Munigarri, organista de

San Agustín, por pago de los días que fue a la referida iglesia a tañer el

órgano, en el año que comenzó en Henero de 64 y concluyó en el

último día del mismo mes de 65 “~. Más tarde,desempeñóel cargo

Ramón Rodríguez,los años 1772 a 177’?, junto a Blas Llorente,

pertenecientea la familia de organista’; Llorente, afincados en

Agreda6.

En 1776 se inician unasobra; pararemozar el órgano

antiguoy dejarlocompletamentenuevo. Nasabemosquién fue, sí las

cantidadesajustadascon los Beneficiados:un primer plazode 1.425

reales y un segundodc 675. Estearreglosuponía “añadir algunos

~> ¡bid., fQ 78, 83v. y 131v
~) A P.AG:” Libro de Cuerdas (1758—1857 )“, Pl 5.
6>1W ,f~87 y 88.
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registros nuevos”. 1-lay que sumar los gastosmenudosde la estancia

del maestroy de su criadoen el Conventode San Francisco;los

noventarealespagadosal organistade Olvek~a,por el reconocimiento;

docemás,al organistade la Virgen por “tañerlo y templarlo algunos

días, para que no se perdiesen las voces, por falta de uso” ; 41 realesal

carpinteroapellidadoBurgos, “por el ornazrwnzo del órgano, componer

sus regstros y celosías, incluso, seis reales, que gastaron en clavos y

tachuelas “; doceal cerrajeroMonseguer,por una cerraja,y catorceal

sacristánSánchez,“por el trabajo de algunos ratos, que se ocupó en

asistir a el organero y tener cuidado de las piezas sueltas del árgano” 7.

Manuel Llorente,organistaquetambiénlo erade la iglesia

de SanJuan,vela y contribuye,en futurasafinaciones.La iglesiapaga

estosesfuerzoscon 50 reales,ademásdel sueldoanual de 365 realesy

la gratificaciónpor tocarlos díasde SanRoquey San Miguel, con la

colaboraciónnecesariadel entonador,tambiéncon nómina fija, 110

realesQ

El organistade la iglesiade Magaña,entendidoenel arte,

inicia la reformadel órgano,en 1824, Un organeroacabalaafinacióny
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el carpinterola labornecesariaen los fuelles.Todocostó199 reales.De

nuevo,en 1830, dosorganerosemprendenotraacción~

La maquinaría,tecladosy reducciónson restauradasen

1833.En 1835gastan352 realesen un arregloprovisionaly otros628

realesen la obra definitiva de consolidación.Ildefonso González

construyeel fuelle grande,en Julio de U37. Pero poco tiempo

permaneceríasin alteración.Luis Huertay AndrésCalvocolocanotro

en 1845 0

Tuvo muchaimportanciala músicaen la parroquiadeSan

Miguel. Manchadory organistaconservanel poderadquisitivoy todos

los añosun grupode músicosasistea las grandessolemnidadesun

grupo de músicos. La pujanzaeconómicase manifiesta en la

construcciónde un nuevoórgano en 1864. Con la autorizacióndel

preladode Tarazona,se firma la escrituracon Manuel López de

Candiñanos,anteel notariode Agreda,ArcadioBotijaJadraque.Figura

como casado,maestroorganerode 57 añosde edady vecinode

Briones,provinciade Logroño.

Se comprometea lo acordado,sustituir “el organito”, por

uno mayor,con el secretode pino y nogal,sólido,sin defectos,conel

~) Ibid. Dáta 1824-1826y 1829- 18.30, st?
10) A.P.AO i’ Originales de Cuentas (1851—1941)”, D~ta 1851— 1859 y

1863, s.l.
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correspondientebarrilajeparala reducción,¡crpendicularal teclado,e

igualmentela de los secretosal teclado.Un tecladonuevo,de huesoy

los sostenidosen negro,con extensiónC-F’% esdecir 54 notasy

uno o dosfizelles crecidos y otros dos pequeños, que comunicardn el

aire a los grandes a péndola “

En el exterior, la caja seríaEsa con los registros de

Trompetade Batalla,Bajoncillo de manoizcuierda,TrompetaMagna,

Clarín de manoderechay Flautadode 13. con los cuatroprimeros

tubos de madera.En el interior, PautadoViolón, hechoen madera,

Octava,Docena,Quincena,Diez y novenay TrompetaReal,parala

manoizquierda,y parala otramano,FlautadoViolón, Octava,Docena,

Quincena,Diez y novena,TrompetaReal, Cornetade cinco cañosy

Clarín de Eco,másun juegode Contrasde 26 palmos.

Para accionar la Trompeta~e Batalla, el Clarín y la

TrompetaMagna,unarodilleraabríalascorrederas.

Las últimascondicioneshablande aprovecharel organitoy

el restoparael organero.Los plazosconvenidosson,uno de3.6666

realesy el segundode 2.0(X) reales12 JoséVicente Carearpinta.la

caja. Cuesta680 reales.En 1866 se da el visto bueno Q Con este

~) A.H.P.S< Caja 1871 ‘, Vol. 2815, f9 462—48~ y.

12) ibid., (9 483 v.-485 y,

~) A.P.AG :‘ Libro de Cuentas , Dáta 1861—1 863, sÉ
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motivo, el organistade la catedralde Tarazonacomponeunosgozos

parala fiestade SanMiguel 1-4

El organerode Brionestrabajóen Mendarfa(1852),hizoel

de Lerín (1859),reparóel de Mañeru(1870)y el deViana(1873) ~.

Poco difiere el órganode Lerín, con un tecladodc 56

notas, doceregistros partidos,varios juegosde ecos. Es decir, un

órganodefacturaenteramentebarroca,con el tecladoampliado.

Regresaen 1869, para una afinación.Poco después,la

iglesiaadquiereun armonio.El cargodeorganistarecaeen JuanCalvo

y el de fuellero,en ManuelCruz Blanco.Los díasmás importanteseran

los tres Nocturnosde la SemanaSanta,San Sebastián,laAnunciación

y la Inmaculada16 El último reparofue eFectuadoen 1903, antesde

construirotro nuevo.

4. 4. 3. EL ORGANO ACTUAL

El órganoque hoy tiene Jaiglesia, nadatiene que ver con

los anteriores.En un lateralpodemosver la fechade la construcción:

14) A.P.AO.: Libro de Cuentas (1851—1941)”, D¿ta 1868 y 1869, s.l.
15) SACASETA, A. y TA~EP.NA, L Op cii , p. 392.

16) bid., Datá ¡893, ¡894, ¡902 y 1906, s.l
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“Para perpetuo recuerdo de gratitud de estaparroquia a los reverendos

presbfieros Don Tomás y Don Juan Ruiz Arizmendi, a cuya

generosidad se debe este órgano. Fue inaugurado en la fiesta de

Jesucristo Rey. 25 de Octubre de 1942”. Completa esta inscripción,

con la que hay en la consola: “A. Anvezua y Cia. San Sebastián.

Guipúzcua

Porestosañoshablapresupuestadola reformadel órgano

de la parroquiade los Milagros,el señc’r Amezúa,nacidoen 1847 y

formadocon los mejoresmaestrosde la ~poca,Cavaillé-Colíy la casa

Stolz 17

La casaAmezdaveniaa ser continuacióndel maestro

fundador,don Aquilino. Trabajaen el País Vascoy Navarrahastala

décadade los setenta.Es el introductorde la organerfarománticaen

España y “creador de una pseudo escu?la nacional “ 1 6• No llegó a

alcanzarel nivel de sumentor.Quiso innovar, introduciendoórganos

con muchasflautas,ocarinas,voceshumanasy eliminandolas fachadas

porórganosexpresivos.

17) SAGASETA,A. y TABERNALi Op. cit. pp. 345 y 417.
ASENJOBARBIERI, Francisco: Biografias y Documentos sobre

Música y Músicos Espalioles (Legado B¿rbieri>, Vol, 1,
Madrid, 1988,p. 16—17.

15) GONZALEZde AMEZUA, Ramón.: “ El Organo y la Organerta “, en
Tesoro Sacro Musical “XXVI, n98, Madrid, 1943, p 58
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Despuésde la guerra civil, llegan con fuerza casas

alemanas.Prontosurgenseguidoresen Españade Amezúa,únicoen su

tiempo. La casase divide, marchandoGaId¿sy su socioa Barcelona,

con el nombrede Amezday Compañía.Galdósaceptalas nuevas

técnicas,basadasen el sistemaneumático.E~ órganosbaratos,de

mala calidad, con abundanciade combinacionesy sin un plan

predeterminado.

4. 4. 4. DESCRIPCION TECNICA

Situadosobreel coro, en el lacio de la Epístola,la caja

ocupa5 metrosde alta, 3 metrosde anchay 1 60 metrosde profunda.

Una persianade maderaen el frente, sirven de recursodinámico,

accionadapor un pedal de expresióndesdela consola.En conjunto

tieneformade cajón,sin ningúninterésartístLco.

La consolaestásituadaen el lateral izquierdo,en frentedel

altar mayor.El único tecladoes transpository de 56 notas(C-G~9.

Los registros son unos tiradores: Flautado8, Violón 8, Gamba,

Celeste,Octava4, Trompeta8. Los restantestiradoresson paralos

enganchesdc octavasagudas,trémoloy unión del tecladoal pedal.Hay

cuatrobotonesdc combinación: Medio Fuerte,Piano, Anulador y
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Combinaciónlibre. El tecladopedalestábrmnadopor 12 pisashechas

en pino.

Sobreel secretolos tubosmáspróximosa la fachadason

los del juego de Gamba,seguidode Celeste,Flautado, Trompeta,

Octavay Violón, hoy sin funcionamiento,

Debajo descansael fuelle de dos metros de largo, con

motoreléctricoy entonadera,a la vez.

No ha sido reparadodesdesu instalación.Conservala

tuberíalas entallasy los cortesatono. Aunqueseutiliza, el estadono es

óptimo.
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4. 5. PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE

MAGAÑA

4. 5. 1. INTRODUCCION

Los restosde la caja, quemadapor un pavorosoincendio

ocurrido hacepocosaños,son testimoniod.e otro de los órganosmás

antiguosqueexistenen la provinciade Soria.

4. 5. 2. EL PRIMITIVO ORGANO

A fines del siglo XVI, la iglesia pagaa JuanAsensio,

cuatrorealespor tañerel órganoen los anosde 1954 y 1955 y otros

dos de aderezarlos fuellesdel órgano 1 Esteesotro ejemplode la

doble faceta,en una misma persona,de organistay afinador. Juan

Llorentedesempeñaráel cargo.

En 1599, los señoresBeneficiadosmandan “apañar el

órgano”. Gastan67 realescon Martín Gómez,y 10 paralos fuelles. El

carpintero,JoanVela,colocaunastablasen lacaja2

1) A P.AG ‘ Iglesia de tiéqaña Libro de Cuentas ( 1594—1662)’,Data
~594- 1.5 95, st.

2; LIC, Data ¡599 y 1601, st?
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El organistaLlorente permanecc’en le cargo hasta1625.

Cadaañovamejorandoel salario,cincorealesen 1603 y ochoen 1607.

Antón de lasBalsasesel sustituto~3.

A lo largode los añosvan repanindoel órgano;1621, 1623

intervieneun organista, por 180 reales),1626y 1631 ‘~.

El arreglomásimportanteesel de 1638: “Da por descargo

doce reales de cola y badanas y haidreses, pna el aderezo del órgano,

que lo hizo el señor Juan Sánchez y en dicha cantidad. Item da por

descargo de cien reales, que pie la cantidad en que se concretó el

aderezo del órgano, que aunque es verdad que no han pagado mós de

los cincuenta, de tos otros cincuenta se ha,! hecho conocimiento y los

Ita de pagar de sus bienes”. Al año siguienle contindanlos reparosde

JuanCubero,PedroGincales,BernabéSánchezy NicolásGarcía~.

Siendo organistaFranciscoRamirez,en 1641, JuanDe

Macaya,aderezael órgano,porla cantidadde 397 reales,entregadosen

tres porciones

3) bid,, Data 1603,1606-1607 y 1625, sÉ
4; Ibid., Data 1621,1623-1624,1626y 1631, s.l.
5) Ibid., Data 1638 y 16.39, s.l.
6) bid,, Data 1640-1 643, s.l.
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realesque costó, evidencianel tipo y la clasede reforma. En 1681

compran unas badanasaJuanLozanoparalos fuelles~.

Manuel Ximénezcomponealgunosdesperfectosde la caja,

en 1683. Un organerovienea la Iglesiade SantaMaria de Magañaen

1689y la última reformade estacenturia esde 1691 ~.

La parroquiacelebrabacon todasolemnidadel díade la

fiestaprincipal. Solían pagaral organista,el licenciadoSegovia12

reales.Gozabadel privilegio de tenercasa.,costeadaporlos fondosde

la Fábrica9.

4. 5. 3. EL ORGANC’ QUE HIZO JOSE

MANERU

Por circunstanciasde trabajo, JoséMañeru acudepor

primera vez a la villa de Agredaen 1507:«Ítem mil doscientos y

cuarenta y cuatro reales de vellón, que los mismos que ha pagado a

Joseph Mañero, maestro de hacer órganos y vecino de la villa de Lerín,

~>A.P.AG.:” Santa Maria de Magaña. Libro de Cuentas (1674—1761 )‘, f~
~ y. y 19

~) Ibid., Data 25, 43v. y 48,

9; bid., DataS ~, 28v., 38v. y 16.
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en el reino de Navarra y primer plazo trarado entre otros que se ha

obligado la parroquia, para la satisfacción de la compostura y aderezo

del órgano, como consta de la contrata, que para en poder de dichos

Señores Beneficiados” (Pedrode Campos,Juan Navarro y Blas

Navarro).

En 1709hacenentregadel segundoplazo, 1.350 reales.

Entoncestraenel órganodesdeLerín y agasajanaMañero 10~

Juntoa estasentregas,hacenelectivasotras,de 130 reales

“para cumplimientos a los dos primeros plazos”; 450, 1.059,otros499

realesy en 1712,acabande pagartodala obra,con 392 reales1?

Esteórganode Agredarepresentala etapade madurezdel

organero

A JosephVal sucedecomoorganistaa Franciscodel Río,

con sueldosdiferentes12,

10) Ibid., fQ 83 y 86.
11)Ibid.,lr286v.,88v.yOOv.
12; bid., 19 91, 96, 99 y. ¡103.
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4. 5. 4. OTROS REPAROS

En 1715 encontramosolro organeronavarro,Matías de

Rueday Mañeru,afinandoel instrumentopor 104 reales13, Después

realizalos trabajosmásimportantesen Pamplona,Sanguesa,Puentela

Reinay Uztarroz11

En 1730 invierten299 realeser afinar el órgano,reparar

vanosregistrosy colocarcelosíasen la caja ‘~.

Los organistasde esteperiodo son JosephSanz,Juan

JosephGonzáleze IgnacioHernández,todos con la nóminade 110

reales.JosephNavarro y JuanAbad teníanel oficio de “levantar los

freiles”, por treintax tresrealesanuales~

Poco o nadacambianlas Cosas posteriormente.Joseph

Oñoriay FrayJosephOlaId tañenen 1755; entonadoresPabloLlorente

y JosephCampos.Porentoncespaganunosbaldeses~

En la décadade los sesenta,Blas Llorenteesel organista,

seguidode sus familiares,su hijo Manuel, y los organistasde las

13) bid,, 12 102 w

t SAOA3ETA, A ¡ TABEPÑ?, U Op. cd. p. 269, ~9l 349, 332y 410.
15; AP NI “ Librrj de Cuerdas , P 16) y. y 164.
16) Ibid , ¡11 y., 157v., 168 y., 186, 192, 1 ?S y 210v.
17> lWd , P 247v., 252,253v.
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distintas iglesias, Ramón Rodríguez,Fray JuanGamboa,Antonio

Gómez y los entonadores,Francisco Martín, AndrésXiménez y

Antonio Gomera18

Destacarlas reformasde distin:a cuantíaen 1765, 1770,

1771, 1780, 1784x 1797, todasen ¡os fuelks. La más importantees¡a

de 1784, realizadaporel organeroJuanLópez19

A fines de siglo tienelugaruna reformasustancial.Dan a

Ramón Rodríguez72 reales,“por los tres días y medio que empleó en

limpiarlo, arreglarlo y templarlo”; 23 realesal carpinteroAntonio

Burgos, “por ¡res días que trabajó en los freiles y caja del órgano” ; seis

a FranciscoMonsegtin,de unallave parala puertadel órgano;y ocho

realesaun muchachoqueayudó“a alzar los freIles” 20,

El órganoquedabaen buenestadoparatocarseel díade

Pascuade ResurrecciónporAlejo Llorente.a tresreales;en la Vísperas

y fiestadela Virgen de Magaña,porRamóiRodríguez,12 realesy con

la ayudadel muchachofuellero, 77 reales.En los díasde Semana

Santa,Rodrigueztocaun clave21.

~) A,P.AG.:” Libro de Cuentas(l762-1857)”, P 2! y,, 78v., 79v., 92,
95v., 121,126v., ?37v.y ¡46v

“Hoja cosida con la Data de 18.57’ st.
19) Ibid, t~22, ZSv.,59.80v.,83v.yGSv.
20) bid,, f~ 1.5.5 y.

21) Ibid., l~1.55 v.—156.
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Poco a poco van callando las vocesdel órgano. Los

reparosde 1805, 1807 y 1829, esteúltimo con la participaciónde

FranciscoLópez y el carpinteroJerónimode la Iglesia, son muy

insignificantes.Incluso el organistaGómez,en 1835, coloca unos

baldeses,paraevitar fugasde aire. Porestosañospareceafectaral

instrumentoel cambiode asentamientodel coro. La caja del órgano

conservaunainscripciónmutilada: ‘<Año 1825. Se reformó este.. .del

coro, a este sir¡o, a expensas de.. .devotos”

La última intervenciónesla de 1848. El importede “chico

baldeses pagados a José’ Calvo y de otros cinco y dos libras de cola,

para componer los piel/es del órgano, pagidos a Vicente Tejedor

que instalará el carpintero Lucas Campos,es de 42 realesy 18

maravedís22

La iglesiatienecuentaspropiashasta1856 ( 36 realesesla

dotacióndel organista). A partir de la fecha, pasaa dependerde la

parroquiade la Virgen de los Milagros, la más importantede la villa.

Los arreglos son escasosy estáncentradosen los fuelles,comoen

i8tso 23

22; Ibid., f~ 163, 184, Data 1829-1830, 1835- ¡836 y 1848-1849,
5.1,

23> Ibid., Dala 1856, st
A.P.AG.:” Nuestra Señora de los Milagros. Libro de Cuentas (1856—

1883 ) “, Data 1860, si.
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Comoel órganode SanJuan dej¿ide funcionarhacia 1947,

todolo quequedasonrestosesparcidos.

4. 5. 5. LA CAJA

Sigue un modelo repetido,de cinco castillos, mayor el

central,quese difundealo largodel siglo XVII. Mañeruaprovechólos

restosdel órganoanterior, como gabletesdel siglo XVI, piezas

colocadasen el Flautado,roleosy piezasdecorativasplaterescas.

El estadoesruinoso. Sólo quedaintactala notadel secreto,

con las válvulas desencajadas,los tablonesde la lengúetería-dos

juegos-y’ unoscuantostubosdel Clarín y dosde lasprimerasnotasdel

Flautado,“in situ”. Apartede los mencionadosjuegosde Clarín de

Campañay Bajoncillo, por el tamañodel secretoy el númerode

correderas,creemosque la composiciónera: Flautado, Violón o

Tapadillo, Octava,Docena,Quincena,Decinovena,Lleno, Címbala,

CornetaMagnay Cornetade Ecos,ambasparala manoderechay el

restopartido.
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4. 6. EL CONVENTO DE LA INMACULADA

CONCEPCION

4. 6. 1. INTRODUCCION

El órgano del conventode Madres. Concepcionistas

franciscanasesel más moderno.El monasteriofue fundaciónde la

VenerableSorMañade Jesús,el 10 de Juniode 1633.

El mismorey Felipe IV visitó a la fundadora,con la quien

mantuvocorrespondencia,a modode fiel consejeradel monarca.

En la mayoríade conventos,lasidamusicalha contadocon

todaclasede privilegios, dentrodei clima de sencillez,característicode

lasórdenesreligiosas.Si huboórganoanteror, esun enigma.

4. 6. 2. LA CAJA

Estásituadoa los pies del templo,en el coro alto de la

clausura.A la navede la iglesia muestraUs persianasy quincetubos

canónigosde adorno,en varioscampos.Pordebajocorre un bandade

asiento,volada.
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El estilo sencillo, recuerda al arte catalán, con los

clenienlosclásicosde comienzosde siglo, al que podíamosllamar

Neocentismo.Las columnasacanaladas,entablamentos,frontones

curvospartidos,etc. dane! saborclasicista.Arriba de la cajaestánlos

anagramasde Jesúsy de María. No ofrece muchointerésestetipo de

cajasde estilo ecléctico.Mide 450 metrosde fachaday 6 metrosde

alta.

4. 6. 3. EL ORGANO

En la partede la clausurase eiwuentrala consola,donde

figura el nombredel constructor: “Organoi; Artnoniums, E. Aragonés.

Gerona

Fue una donaciónde 1920, regalode las hermanas

Castelló,oriundasde Bilbao, con motive de la profesiónde una de

ellas. Costó unas60.000pesetas~.

De tracciónneumática,tienedostecladostranspositores,de

58 notas( C-A~9. La composiciónes:

1) hrjtés facilitadas por la Reverenda riadre Abadesa, Sor Maria Vega
Arenzana, el 1 7—X—1990.
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1) Contrabajo16 pies

Contras8 pie

Violón 16 pies

Bordón8 pies

FlautaArmónica8 pies

Salicional8 pies

Octava4pies

OctavínArmónico2 pies

TrompetaArmónica8 pies

II) Concert

RuteSui~;se

UndaMaris8 pies

RautaDulce 8 pies

Dulzaina8 pies

Viola de ‘BambaSpies

Voz Celeste8 pies

Fagoty Oboe8 pies

Voz Huriana8 pies.

Con la formade tirador se enganchanel Ph, P/Il, Fuerte

General,Trémolox’ 1/II. El tecladopedaltiene26 notas(C-D’ 9. Hay

dospedalesde expresión,el izquierdoabre acajaexpresivadel primer

tecladoy el otro el del segundoteclado.Conservala entonaderamuy

larga,apesarde contarconun motor-ventilador.

Al interior sellega pordospequeñasventanasen la pared,

aunoscuatrometrosde altura. Les tubosestánamontonados.Es muy

difícil accedera los tubosdel segundoteclado.No esde muy buena

calidady algún mal llamadoorganeroha sustraídounapartede tubos.

Lo hanafinadodosveces.La última fue por Luis Galindo.
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El ordende los tubossigueestadisposición:

RuteSuisse Salicional

UndaMaris RautaAnnónica

FlautaDulce Octava

Dulzaina Octavín

Voz Humana Violón 16

Viola De Gamba Bordón8

Celeste Trompeta

Fagoty Oboe Contras16 y 8

Violón 16

El único fuelle de tijerasocupalos bajosdel instrumento,

de cuatrometrosdelargo, 130 de anchoy 25 centímetrosde alto.

Los inconvenientesdel sistemaneumáticose traducenen

notasqueno suenan,notasquepermanecensonañdopor la roturade la

válvula, etc.

Aragonésesuno de los muchosconstructoresespañolesde

siglo, a la sombrade los grandes,ofreciendotrabajosmásbaratos.Es

muy conocido por pequeñosreparosy ventade armonios, Casi

contemporáneoal dc Agreda, hizo varios en Navarra. No muestra

ningunaseñalde avance,tIXIO It) contrario,pñmaun espírituromántico,

con numerososjuegosde tondosde tipo francésy combinaciones.
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y

EL ORGANO DE LA PXRROQULA
DE ALENTISOUE
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5. 1. REFERENCIAS HISrORICAS SOBRE EL

DESAPARECIDO ORGANO DE ALENTISQUE

Conservanosdocumentaciónde laparroquiade Alentisque

desdeel año 1580. Hasta 1821 no tendrá órgano.Tras el conflicto

bélico de comienzosde siglo, el obispode la diócesisencargala

construcciónde un órganoal artífice riojano Pablo de Salazar.“Lo

posicióny composicióndelórganoconel coálto ñnportó2.057reales,

mós1.000 realesvellón pagadosy satisfecí!os a Don Fabio Salazar,

vecinode Logroñopor componertodo el órgano” U Los trabajosde

Salazarno fuerondel todo satisfactorios,y prontotuvo la iglesiaque

encargara otro organero,MarianoGarcía,un repasototal del órgano.

A raízde la SantaVisita aAlmazán,el 30 dc octubrede

1830, el Obispodiocesanoconcedepermisoa[ curade Alenrisque,José

Patricio Núñez, parareconstruirel órgano,obteniendolos fondos

necesarios,por mandatoeclesiástico,del caudal del Hospital de

Alentisque. Paraestasdiligenciaspagaron,en 1830, 17 realesy 17

maravcdís.Les fondos invcrtidos,pagadosy recibidosporel organero

fueron:“Certifico yo don Mariano García vecino de la ciudadde

calatayud, maestroorganero,y al presente,r?sidenteenestelugar de

1) A D 0—5 AIertisq’~e. Libro de Carta—Cuenta (1 7S3— 1844). F~. 194
y 198
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Alenfisque, quehe recibidode BaltasarOrtega, vecino y Mayordomo

de la fábrica dela iglesia de dichopuebloenlos añospróximospasados

demil ochocientosveintey uzuevey mil ochoctentostreinta, la cantidad

de cinco ini! trescientosdoce realesvellón para la construccióndel

órganoqueseha colocadoen la mismaiglesia”. Erael 4 de enerode

1831 y va estabaacabado.El 12 de agostode esemismo añorecibe

otros 600 realesvellón. Al año de estarconcluido, MarianoGarcía

afinaría y repasaríael instrumento.La otra quedabaconcluida en

1832 2

Nadasabemosde la composicóndel órgano,registros,

fuellesy mecánica.Es posible,se parecie5ca otros órganosde este

maestro,construidosporesosaños:

Bajoncillo Clarín Claro

Clarín en 15a. Clarín de Campaña

Flautado13 flautado13

Octava RautaTravesera

Docena Docena

Quincena Quinccni

Dccinox’cna Dceinovcna

2) Ébd., r~< 214v-2V> y 21’9v-220.
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Llcno3h. Lleno3h.

Tambor Cornet¿5h 3.

La trayectoriade Garcíacomenzóen 1818 en el pueblo

zaragozanode Atea. Estuvoen Soria ccnstruyendoel órganode la

ermita de NuestraSeñorade la Llana en Almenar, en 1825, y, de

nuevo;estáaquíen 1831 y 1836, paraafinar y arreglarla Flauta

Traveserapor el importede 350 reales~.

Poco o casi nadade los catidalesde la iglesia fueron

destinadosal órgano.Tan sólo hemosencontradounaspartidasen los

años 1858, 1869 y 1822, todasellas destinasa las mejorasen los

fuelles 5. El inventariodel año 1876, describeel órganocomo “en

medianoestado” 6

Otros dosinventariosde los objetosde la iglesia nos dan

nuevasreferencias.En 1933 ~aestaba‘completamentedestrocado

Desde 1880 la iglesia pareceempobrecery nuncainvirtió nadaen

3) VARIOS: Joyas de un Patrimonia Or~tnus Históricos
Restaurabs, Zaragoza, 1991, p. 219.

‘1) Ibid , f~ 226.
5) A.D.O—S. Y’ Libro de Cuenta y Parón (1861—1 878)”, fQ, 12v

‘Legajo suelto. Cuentas 1852—1 858”, s.l
“libro de Cuenta y Razón (1880—191 5)”, fQ• 5v.

6) A.D.O—S. :“ Cajón con Cuentas y Apeos. Norón de Almarán’. Inventario
de las Alhajas, Ropas y demás enseres da a parroquia de Alentisque”,
Noviembre 1876, s.l.
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di ~. Recientemente,debíaser un mueble sin tubos,ni mecanismos.

Los desp4¿josde maderafueron utilizados paraalimentarcualquier

fuego. En la actualidadno quedanada.

7) A.D.0.—S. i Inventario 22—Noviembre dc 1876, 27— Septiembre
1933sf.

“Libro de Cuentes ( 1880— 1989)”, s.l
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VI

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE ALMALUEZ
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6. 1. DATOS HISTORICOS

La magníficaiglesiade AImalue2,con sushermososretablo

y órgano,viene a enriquecerel panoramaartístico-musicalde la

provincia de Soria.

El árganode la parroquiade A maluezfue construidoen

1759. De ¿1 sólo conservamosla caja srn labrar, tras sucesivas

reformas en los años venideros,Desco:iocemosel nombre del

organero.Tal vez fueBartoloméSánchez,lo queesmásqueprobable.

Parallegara Almaluez fue precisogastar54) realesy 25 maravedísen

viaje y traerlos materialesdesdeAlconchel de Ariza, en dondetrabajó

paraestaparroquia.Aunquetransformado,el parecidoentreuno y otro

esclaro,diezy oncejuegosparacadamano,dosde lenguetería,ecos,

nazardos,etc. Les gastosfueron cubiertosen variaspartidas:”Seismil

y setecientosrealesque costóel hazerel órgano con lizencia del

Tribunal - 6700.Ir. en mil y treszientosrealesquecostóel hazer la caja

de dichoórgano,con dicha licencia - 1300.Masquatrocientosy treinta

quecostóel hazer las zelosíasy la cenefaquesehechóen el corredor

de dichoórgano,cubrir ¡osfuelles,el órgano con tablas, bolasy otros

remiendosquehizo el maestro-430” k

1> A.D ( -3.:’ Aln9aluez. Librj de Carta-Cuenta (1 742—1777)’, (9 101 y,
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A estos gastoshay que añadir los propiamente de

infraestructura, tribuna, cuarto de los fuelles, fuelles, etc, que

importaron1.507reales.

Al fraile franciscanodel conventode San Franciscode

Ariza encargandar el visto bueno. En 1762 presentabaalgunos

problemasy fue precisolimpiarle, afinar y “componer la Trompeta

Real” 2

La composiciónadquiereuna nuevapersonalidadcon la

composiciónefectuadaen 1770 por 250 reales~. Curiosamente,un

papelpegadodebajodel secretonoslo confirma:“Se afinóesteórgano,

año de 1770. Lo afinóMiguel López,quib! lo hizo

Miguel López es un organerooriundo de Daroca

(Zaragoza>,presenteen la parroquiade Anguita, provincia de

Guadalajaraen 1752;estáal cuidadode ¡c’s órganoscatedraliciosentre

1763 y 1768 y más tardeconstruyeel órganode Alcoleadel Pinar,

Imón en 1766 y Milarcos en 1774, entrelos más importantes,sin

olvidar varios trabajosen la provinciadeSoda4

2) Ibiú,I~ 1 lSy 122.

3) Ibid., Data 1769—1771,st
t MARCO MARTíNEZ, JA.: Fil Organa Histérico en la provincia de

Guaalajara, Torrejón de Ardoz, 1990, pp. 27 y 205.
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En los últimos añosdel siglo XVLI el órganofue mimado.

Los reparossoncasicontinuos,en 1777, 1780y 1781. Unasvecespor

maestrosorganeros,paralimpiarlo, y otrasxecespor los carpinteros

locales,colocandomaderasen aquellaspartesque lo necesitasen,

especialmenteen los fuelles. En 1782 la reforma es de mayor

envergadura,incluye secretosy fuelles. Con el oportunopermisodel

obispado,conocidocomo “Licencia del Tribunal “,los gastos fueron

de 1.682realesy 26 maravedísen los siguientesapartados:”De manos

del Maestro,1225redes;de baldreses,132 reales;de cola 22 realesy

12 maravedís;deun tablón grande,21 reales;de sietetablas, 14 reales

del carpintero,por 16 días, a nuevereales, 144 reales;de zoquetesde

hierro, 6 realesy 26 maravedís;de tres díasal visordelórganoenviado

del Tribunal; 66 realesde la Licencioy demásDespachosdel Tribunal,

para estaobra;48 realesde clavazón;17 reilesal manchador,para

templarel órgano;de carbón 14 reales,24;de la camaparael maestro,

57 reales” 5.

La abundanciade cifras,referentesal apartadoeconómico,

por otra partenos privan de conoceral organero,cualquierade los

afincadosen la diócesisde Siguenza.Al poco tiempo, un fenómeno

5) A D rj —$ “Libro de Carta—Cuenta...”,Data 1776— 777, sÉ
“Libro de Carta—Cuentade 1778—1832,Datas 1778—1783,

3.1.
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meteorológicodestmyela torre y con ella al órgano.Fue necesario

recompoacrio,añadirun registroy cambiarlos fuelles6

Antes de la gran reforma dc 1802, el organero de

Noviercas,apellidadoBicI, que trabajaen estalocalidadsorianaen

1791 y mástardeaquí,afinael instrumento Manuelde San Juan inicia

un profundareforma.Los gastossonde 11 318 realesy 14 maravedís.

Al mismo tiempo acababael de SantaMaria de Almazán, que

visitaron los de Almaluezy el Alconchel deAriza 7.

Los San Juanrepresentanuna familia de organerosde la

segundamitad del siglo XVIII y partedel siguiente.Estánpresentesen

variasdiócesisde Castilla,La Rioja. Navarray Aragón.A Manuelle

tocó competir con Juan Montorus,discípulo del conocido Dom

Bedós8~ En Navarratrabajóentrelos años1785y 1786, mientrasque

tiene unaproducciónmásabundanteen La Rioja, entre1783 y 1806:

Tendilla, 1783;Arnedo,1786;Hornillos deCamerosy Aldeanuevade

Camerosen 1788, pueblosambosenel valle de Cameros,en la misma

líneade confluenciacon la provinciade Soria; Enciso,1790; Muro de

Aguas. 1798, e ¡gea, 1799 ~. Desde aquí pasa a la provincia de

6) Ibid., Date 1794— 1795, s f.
7) Ibid., Data 1802—1804,s f
8) SAGASETA, A. y TABERNA, L Ihaenas de Nevera , Pamplona,

1985, Pp. 49y 342
~> PEPEZ, rflcaela catálop-Inventarlo de 1w organos dc la

Comuniuhd de La Riaja ,Inédito, 1988.
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Valladolid, Palaciosde Campos,1798; Mayorgade Campos,en la

iglesiade SantaMañay en la ermitadeTiedra, los dos en 1801 a~

Retornaa su tierra y haceel de Moredade Alava 1 ~ y luego los de

Sona.La inscripcióndel secretoizquierdoda fe de ello: “Me hizo Don

Manuelde San Juan, en Logroño. A honrrz y gloria de Dios. Año

1804”.

Las idas y venidasde otro organerodecimonónico,

CándidoCabezas,presidela historiademuchosde estosórganos.En

Almaluezajustanen 674realesvellón el “apear, limpiar, recorrer y

afl¡zar” 12

A estosreparossucedenotros en ¡821, los de Pablo

Salazaren 1823. sucesoral anterior en e~;tas tareasy el de 1830,

cuando instalan los Contras. Entonces cost6 353 reales y 27

maravedís13

Lamayoríade las reparosfueronsubvencionadospor los

vecinosy el mismopárroco14 En 1833campan variosbeidesesyen

~O)LAfIA, Jesús Angel de la El drwao en la pimvincla dc
Vallaiblid y s pravúria Cdaloqpcicn y estudio

/afl~lid, 1982. ~p 187, 270y 338.
,ECRAAF,3 FiéluClsihpnlaDe(misadul

(~guio Español Septiembre, 1979, sp.
12)ADO-3 Libro deCarta...(1778—1832Y, Data,1817—1818, st.
3) Ibid. Cata 182l—1824y 1829—1830. st.

1 ~ Ijírj Hoia tosida y ‘ Cuentas del importe de la ‘tomoastura del ánano
Ar3o’r 93~” t’
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1850 desmontantoda la tuberíapor 282 rDales y 17 maravedís.Es

afinadoen 1860y 1869.Así el instrumento~ozabade unabuenasalud,

comonos indica el inventariorealizadoel año 1885:” Un órganoen

buenestado” 15

A finalesde siglo el sacristánerael encargadodeevitar el

deterioro de los fuelles y recibe por su trabajo 62 pesetasy 50

céntimos.En unaocasión,1888,el de Ariza seencargóde un pequeño

reparo,que tuvo prolongaciónen una afinaciónposteriory un arreglo

en los fuelles,ya en nuestrosiglo ~

En los últimos añospresentabaunasituaciónirregular 17•

En 1943 aúnfuncionaba,tocadoporun organistacon el sueldode 250

pesetas1~.

15)A.D.0—S.:” Libro de fábrica de la iglesia Parroqui9l de la Villa de
Almaluez(1835—1923)”,Data 1833-1834, 1849-1850, 1860,

1869 e Inventario 1885,s.l.
15)Ibid., Data 1888, 1889, 1900 y 1908sf.

APA.:” Libro de Carta—Cuente>’Razón (1880—191 2)”, (~2, 4—4v. y
36.

17> PIADOZ, Pascual Diccionario Oeográfico—Fstadístico—
Histórico de Castillay León: Soria, Valladolid, 1984, p.

44’
CALVO HERNANDEZ, Bienvenido:” Diccionario Histórico—Geográfico—

Económico...” 1 p. 281.
~ AP. A.:” Libro de Carta—Cuenta y Razón. 1936—1989 “, f~ 15.
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6. 2. LA CAJA

El órganodescansaen el coro,enunatribunasituadaen el

ladodel Evangelio.La cajamide3 “70 metrosde fachada,1 47 metros

de profunday 7 de alto. Estálabrada,debuenafactura,peronuncase

llegó aacabar,no sepintó, ni doró.La cajaesanteriora la intervención

de SanJuan.Podemosdistinguirel cuerposuperiordel inferior. Aquél,

con los típicos tubos canónigosen los castillos intermedios,con

decoraciónrococóabundante,las taijasarrifionadas,la rocallay el culto

por el elementodecorativo.En éste, con un predominiopor los

elementosarquitectónicos.

Las influenciasfrancesasson evidentes. El ebanista-

constructorhabíasuperadoalgunosmodelostradicionales,porlos más

exquisitosde la época.Noesasíen cuantoa la estructuraciónde los

castillos,condicionadopor lasindicacionesdel organero.

6. 3. DESCRIPCION TECNICA

Al frente hay cinco castillos, con el central de mayor

tamaño, disposición repetida y arqLLetipica, según modelos

preestablecidos.Cadacastillo tiene,enesteorden,7-8-5-8-7tubos, lo

que haceun total de 35 tubos del flautado.La lengueterlasigue un
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diseñorepetidopor la familiaSanJuan,colocadaen tresmediaslunas,

en formade ménsulasredondasy semi-ovabs;a la izquierdael Clarín

de Campañade cuatropies (faltan dos tubos);en el centro, parte

superior,el Clarín Claro,de cuatropies (Faltancuatro),pordebajoel

Bajoncillo de manoizquierda(falta uno) y a la derechael Clarín de

campañade ochopies.Pordebajocorreel juegode Orlos-Dulzaina.

Conservael tecladooriginal en Exuesoy boj. Ladecoración

consisteen la alternanciade ambos colores, a base de círculos,

pequeñasbandasen la notasnaturalesy en forma longitudinal en las

otras. Miden de anchocadauna 23 centímetros.Es de octavacorta

(45notas),yenventana( 67 centímetros).

La composiciónactual,de registrospartidos,es:

MANO IZQUIERDA MANO DERECHA

Lleno de tres Clarín d~ Campaña

TrompetaReal Lleno de tres

Clarín TrompetaMagna

Bajoncillo enOctava Veintey Dosena

Diezy novena Clarín Claro

Orlos Diez y novena

Quincena Dulzaina

Chirimía Quincena

Docena Violín en Eco
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Bajoncillo de Ecos Docena

OctavaGeneral CornetaClara

FlautadoViolón Veintey I)ocena

flautadode trece flautadode trece.

Llamanla atenciónlos numerosasjuegosde lengueta,con

la inclusión de laTrompetade ochopiesinterior, los Orlosy Dulzaina,

la riquezade fondos,con las dosbasesen <los flautados,un abiertoy

otrocerrado,y el Violín de Ecos,o sea, laCornetay el Clarín , dentro

de la mismacaja,tande modapor entonces.

Al ladode los tiradorespodemoscontemplarlos agujeros

de anteriorescomposiciones,con restosdc etiquetas.Aún sepuede

leerla delFlontado Mayor, Ociaba,Docena,Quinzena,etc.

Hay sietepisasque accionanLos mismos Contrasde 26

palmos,unamás paralos ecosy otraparael Timbal.

El secreto mide USO metros x 1’14 metros x 17

centímetros,con las válvulasde 16 centímetrosde longitud y diferente

anchura.Poseedosfuellesde cuñade casi dosmetrosde largoy 1 ‘15

metrosde ancho,con seis pliegues,alimentadosporunamanivela.

En el interior mantieneel ordentípico en estosórganos:

BAJOS TIPLES
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Dulzaina

Orlos

Bajoncillo

Chirimía

FlautadoViolón 13

Cktava

Docena

Quincena

Decinovena

Clarón( Veintey docena)

Llenode3 h.

TrompetaReal

Dulzaina

Clarín Claro

Claríndc Campaña

Flautadc13

Corneta

Violín de Eco

C)ctava

Docena

Quincena

Decinovena

Veintey docena

Lleno 3 IL.

Trompcw Real.

En tablón elevadoencontramoslos restantestubos del

Flautado,la Cornetade cincofilas ( 84-2-2-22/3>. En secretilloaparte

estándetrásdel órganolos tubosde los Contasy del Tambor.Faltaun

tubo de la Quincena,veintedel Llenoy el restoestácompleto.En una

recienterestauraciónde los últimos años,suprimieronuna fila del

Lleno.

Es una piezadignade serrestaurada,con un graninterés

organológico.
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VII

LOS ORGANOS DE LAS
PARROQUIAS DE ALMAZAN
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7. 1. INTRODUCCION

El punto másimportantede la oi’ganeriasorianahasidola

villa de Almazán,por el elevadonúmerode <jemplosquetuvo. De los

ochoórganosexistentes,hoy sóloquedanlos restosde uno.

Las obrasllevadasacabosondeartíficesde ladiócesisde

Siglienza. Estavinculaciónexplica la aburdanciade instrumentos,

ampliadosy mejorados,incluso, en el si~lo pasado.Un proceso

inversohaacontecidoenlos últimosaños,destruccióny enajenaciones

delos bienesartísticos-musicales.

7. 2. UN ORGANO MEDIEVAL

El ayuntamientoorganizabalaprocesióndel Corpusdesde

épocamedieval.El erael encargadode engalanarlas callesconpaños

artísticosy buscarlos hombresnecesariospara “llevar los órganos”. El

alguacil, por mandatodel alcaldeordinario, debíaproporcionarlos

portadores y los músicos detrompetasy atabales,que los debían
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tañer 1

7. 3. PARROQUIA DE SAN VICENTE

Fue construidoen 1784, como nos lo confirman los

despachosy licenciasnecesarios,sacadosde laescribaníadc Fernando

Antonio Gonzálezy Víctores,por el curapáno<x>EstebanVelano2

Una laguna documental,nos priva conocerel autor,

posterioresreparos,etc. Hasta1821,no hay nuevasnoticias.Cándido

Cabezasreformael instrumento,y Felipe Lapeñay Felipe Ortegalo

hacenen la caja ~.

Con el nuevoconcordato,las parroquiasseanexionany la

iglesiade San Vicenteno esutilizadacomoparroquia.Ello traeconsigo

el deterioroprogresivodel órganoy su ventahaceunoscuantosaños.

Erade tipo portativo, con dos registros,cerradoen los

costadospor celosías,sin adornosen el mueble, ni policromía.El

~) ANAL.:” Acuerdos tomates por el Ayuntamiento sobre el modo de
organizar la procesión del día del Corpus Christi “, manuscrito en 4
folios, Leg, 28, 1568, si.

2) APAL.:” $an Vicente. Libro de Carta—Cuenta (1 ~39—1784 ) ‘, f~ 163.
3) APAL.:” Libro tercero te Carta-Cuenta (1784-1841 Y’, f~162— 162 y.. y

168-168v.
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historiadorJoséAngel Márquezha recogidoel tecladoantesde que

fuera vendidopor un anticuario.

7. 4. PARROQUIA DE SAN PEDRO Y SAN

ANDRES

Sontardíaslas noticiasreferentesa esteórgano.Laprimera

esde 1756 y hablade la composicióndcl secreto y fuelles y del

añadidode unostubosque faltaban,a cargode Ramónde Tarazona~.

Los fuelles se parchearonen 1761 con los materiales

propios.JosephSainz,organero,esel encargado5.

Un nuevo organero,el fraile Antonio Sardina,afina la

tubería, perodosañosdespuésesnecesaricdesmontarlo:“Mil sesentay

seisreales,queha tenido de costela composiciÓndelórgano,decinco

registros que se te aumentarony quarentay nuevecañonesque le

faltaba porel secreto,con licenciadel Tribunal”. Tambiénel reparo

afecló a los fuelles. El resultadoera un órganonuevo, que habla

costado12.465 realesvellón, cinco mil de ellos dio de limosnadel

4) A.D.0-S.:” Libro de Fábrica (1753-1804)”, ~ 11 y. y Data 1757—
1759, s.l.

5) Ibid., Data 1759—l7eIy 1761-1765 s.l
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expolio del obispadoy quinientosdon Patricio Martínez de Bustos,

miembrodel Consejodel Reyen la Real Hacienda6

Los gastosiban repartidosde este modo:“Al maestro

organero Rai’nón Ramos,vecinode Tendilla, por el ajuste, 8.600

reales;a PedroAlcalde, vecinode Veríanga, por la caja, demanosy

materiales,1.216;al dichoorganero,por la ¡‘zóquinadeflielles,añadida

despuésdel ajuste,700redes;dehacerel qvartopara la máquina,tres

puertasy un arcoparala entradaal teclado,734 reales”. Los gastosde

manutencióndel organeroascendierona 915realesy 300másparala

revisión,por el organistadela Colegiatade Berlanga7.

Encontramosdos afamadosorganerosen esteórgano.

Uno, Manuel de San Juan inicia un arreglo, que terminacon la

reestructuracióndel instrumentoen 1802y la instalacióndeunanueva

caja El otro, JuanFranciscoVerdalongaejerceel papelde revisor~.

Posteriormentehay un reparoimportante:“Mil y cienreales,

que ha tenido de costeel reparohecho en el órgano, a saber,limpia

generaLreparaciónde algunoscaños,cam’io delregistropara Clarín

de Campañay añadir los duplicadosen el Ceno” ~.

6) Ibid., Data 1772-1774y 1774-1776, st.
7) Ibid.
8) Ibid., Data 1797, 1798-1801 y 1802-1804, 3V.

9) A.D.0—S.:” Libro de Fábrica de la Parroquia de San Pedro y San Andrés
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CándidoCabezasacudeen 1821 paraafinar y corregir

algunosdefectosaquíy enlos órganosde las demásiglesias10.

La segundamitad del sigloXIX estáplagadade reparosen

los fuelles, 1878, 1883, 1891 y 1897. El organistaera Evaristo

Andaluz ~

En 1908 adquierenun fuelle: nuevo por 500 pesetas,

ademásde desmontary mejorar los desperfectos,tras la afinación,

aunqueel mismo párrocoadvieneestar sin acabar. Sacristanes,

carpinteroy Eutasio Romerocolaboran,éstehaciendo tres tubos

grandesde maderapara el Flautado Violón 12 Dos añosdespuésse

desmonta,limpia, afinan y colocan el registro de Salicional, en

sustituciónde la TrompetaReal,queconel ::ecladovan a ir al deSanta

María del Campanario.La intervenciónde un carpinteroparapegar

baldésserealizóen 1922 y fue la últimaque tuVQ 13~

Funcionóhastabienpocoy figura el sueldodel organista,

de 210 pesetasanuales.En 1983 es desmontadoy vendido.

10> Ibid., f9 81 y 100v.
11) APAL,:’ Libro de Cuentas de San Pedro, San Migiel y San Vicente

(1863-l905)’,1224v.,35,SOv.,64y75v.
12) APAL.:” Libro de Cuentas de San Pedro, San Miguel, San Vicente y

Campanario (1906—1931)”, Data 1908, s.l.
~) Ibid., Data 1910 y 1922, s.l.
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7. 5. PARROQUIA DE SANTA MARIA DE

CALATAÑAZOR Y SAN SALVADOR

7. 5. 1. DATOS HISTORICOS

Como en las demásiglesias,desconocemoslas noticias

referentesal primerórgano.Sí tenemosreferenciade la limpiezaen

1796,que costó120 reales14

Paralelamentea los trabajosen otras iglesias,Manuel de

SanJuanintervieneen 1802 porel preciode :3.116realesy 170 parala

manutención.Ordenamodificar variaspartesde la caja, de nuevo

pintada y dorada.Eleuterio San Juan,pocosañosdespués,pasaa

recogeruna deudade la iglesiacontraídacon su padre15 Francisco

Medinaocupael asientodel organista,dotadocon las rentasde la

Capellaníade Layos 16

Mudar los fueltessupone1.685 reales,a comienzosde

siglo. FranciscoOrtegacolaboraen las mejoras~

14> A.D.0—S.:” libro de Carta—Cuenta e Inventario de b Iglesia Parroquial
de SantaMaría de Caletañazor y San Salvador (1794—1859 ) ‘,

32 y.
1~) Ibid f~ 77v., 90-90v y Data 1822- 1826 y 1827-1832, s.fk

17> Ibid., 19 125 vs’ 167,
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Pablo Salazar actuó en 1821, coi la ayuda económicade

3.916reales1~

Tenemosnoticias de las composturas en varios registros,

en 1849,y en los fuellesen 1886

Dentro de nuestro siglo, Antonio Gil, de profesión

carpintero,arregla los fuelles. En 1943, un organerodesconocido

dentro del panorama,un tal Magín, poneen usoel fuelle y varios

registros.Otro trabajosson de los años1944, 1948, 1949 y 1967. La

nóminadelorganistafigurahasta1972. Despuésyanoseutilizó 20,

7. 5. 2. LOS RESTOS DEL ORGANO

Por los restosvistos y unafotografíamuy velada,sabemos

que el órganoteníatrescastillosy en los exí remos ochograndestubos

de madera,cuatroa cuatro.El castillocentral erael másgrande.La

lengueteríahorizontalteníaa los lados forma de media lunay en el

centroibaparalelaa la caja.

19) Ibid . Data 1841—1849,s.l.
A.P AL Libro de Cuentas de SantaMaría (1886— 1903 ) “, Data
1886, 3.1.

20)A.P.ALi” Libro de Cuentasde Santa Maria( 1936—1979) , f~ 5.9.
15, 17-17v.,28v., 30v,, 40v., 49y 64v.
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Recientementela traccióneraneumática,conel tecladode

55 notas,partidoy enunaconsolamoderna.Haquedadode él treintay

cincotubosde 16 y 8 piesde madera,los fuellesy el secreto.La tubería

de metal pasóa manosdel organeroalemánrefugiadoenestaprovincia

trasel conflicto bélicomundial,FranzArnoId. Porel año 1967, hizoun

desaguisado,con el pretextode modernizarlo.

Debió teneronceregistros,tres. de lenguetería,Pautado,

Violón, algunosjuegos de fondos,Octava,Quincena,Lleno y no

poseíatecladopedal.

7. 6. PARROQUIA DE SANTA MARIA DEL

CAMPANARIO Y DE SANTIAGO

Les primerosgastospartende 1662. y 1677, 64 realesde

un “aderezo” y 1.360de “una composiciórmuypequeña”,comparada

con laquehaceen 1768Santiagode Herdoiza,construyendoun secreto

y fuellesnuevos21

21) A.D.0-S.:” Libro de Carta—Cuenta e Inventario cíe las Parroquias de
Santaharíade Campanario y de Santiago(1724-1784)”, f~ 88 y.,
182y 197.
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Aunquecon algunasdificultades,vendenpartedel vestido

de la patronaparalimpiar, afinary reponertubosdel órgano22 Son

destacableslos reparosde 1’776 y 1780, cuandoes trasladadodel

antiguoemplazamiento23

El órganoestáprácticamenteinservible,y en 1784deciden

los Beneficiadosparroquialesconstruir uno nuevo, aprovechando

partesdel viejo. Costó 4.947reales,más1.079realesy 31 maravedís

de los fuelles,cama y tribuna 24

La caja,de estilo neoclásico,debíapíntarse,imitandolos

jaspes,comoerapreceptivo,porJosefdeSotay en lacantidadtratada

de“Mil ochocientosy diez reales, que tuv9 de coste las celosíasy

doradodelórgano” 25

Manuelde SanJuanreparépartede los tubosy el secreto.

Empleópoco tiempo, por la reducidacantádadde 240 reales.Más

avanzadoel siglo estrasladadode nuevo,porlo que fue precisoforrar

los fuellesy portavientos26

22> Ibid., 9 222.
23> Ibid., Data 1775-1776,1779—1760,s.f.
24> Ibid., Data 1763-1764. s.l.
25) Ibid., Date 1793—1795,s.l.
26> Ibid., Dala 1?99-1806y 1817-1833, sI’.
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Manuel Marrovasi lo arreglaen 1866;uno de los Ortegas,

Cosme,los fuellesen 1873, 1879, 1886y 188927, Un organeroestá

presenteen 1881 y en 1894, PascualGonzalvo.El organistapercibe

120 pesetas26

En 1907 y varios añosdespués,compranpielespara los

fuelles. Eliminar la pérdidade aire era una misión encomendada

LutasioRomero29

Fue precisoinstalarportavientosluevos,paralacolocación

de la TrompetaReal,ademásdel tecladoy el registro de Gamba,

procedentesdel órgano de la parroquiade San Pedro.Supuso496

pesetas~. Tampocoquedanrestosde él.

7. 7. PARROQUIA DE SAN MIGUEL

El archivode la parroquiafue incendiadopor las tropas

francesasen 1808. Es otro desastremásdel conflicto para nuestra

cultura. ElJos fueron Jos causantesde los destrozosen el órgano.

27> APAL.:” Libro de Cuentasde Santa Maria del Campanario (1861—
1900), Data 1866,1873, 1879, 1886y 1889sf.

26> Ibid., Data, 1881, 1882, 1891 y 1894sf
29> APAL.:” Libro de Cuentas de San Pedro, San Miguel, San Vicente y

Campanario(1906—193W”, fQ 7.

30) Ibid., Data, 1908,1910y 1911, st
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CándidoCabezaslo repara.Los gastosse evalúanen 3214 reales.

Tardó bastantetiempoen reponerlos tubos, colocarlas barrasde los

registrosy dejarloafinado~

FranciscoOrtegaRuiz en 1825 y su hijo Cosmeen 1864

llevanacabounosreparos,y JuanAntonio Lafuentelo afinatreceaños

después.Los trabajosresultanesporádicosy llevan la firma de

maestroslocales,como el mismoLafuentey CarlosNerini, afinadores;

del hojalatero,soldadory del carpinteroFaustinoOrtega32

PascualGonzálezesel encargadode dar una afinación

general,“desarmartodo el órganoy arreglarsusdesperfectos”,porcien

pesetas,en 1894~~.

En 1901 tambiénesreparadoen treinta y ochodías ~.

E] salariodel organistanossinede pistaparasaberde los postreros

momentos,antesde la desapariciónel año 1940, sin que sobreviva

ningúntestimonio.

31) APAL.:” Libro de Cuentas de la Parroquia de San Miguel (1808—
1838>’,196,l0,16—16v.y19-19v.

32) APAL.:” Libro de Cuenta y Razón (1861—1885)’, fQ 12 y 46
LibrodeCuentayRazón (1821-1822y i8%-i901),f~ 34v.

y Data, 1886, sl?
33) Ibid., Data 1894, sl?
34) Ibid., Data, 1900 y 1901, s.l.
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7. 8. IGLESIA DE SAN ESTEBAN

Hoy esunacasaparticular. Desapareciócanónicamente

comoiglesia en 1902, por decretode la diócesisde Sigienza 3~,

reduciendode seis a dos el número de parroquias.Tambiéntuvo

órgano.Manuelde SanJuanfue el constructor(le abonan7.000reales

en 1802) y la caja la pintó JerónimoOrtega. Al mismo tiempo,

adquierenun monacordio~.

El reparocorre a cargo de CándidoCabezas,segúnlo

habíanajustado,en el precio de 354 real~s. Diez añosmás trde

intervieneFranciscoOrtegaen los fuellesy en 1850Juliánde Azuara,

quién recibe 1.000 realesde recompensa.Despuésno setienenmás

noticias37.

~s> ‘ BOLETíN ECLESIASTICO DEL OBISPADO DE SIGUIENZA ‘, Sigúenza,
1902, pp.51-53.

36) APAL.:’ libro de Carta—Cuenta (1800—1949)’, f2 17 w—18,29
y. 31 y. y 34.

37) Ibid., f9 41 y., 51 y 70v.
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7. 9. iGLESIA DE PADRESMERCEDARIOS

El conventocontócon organistahastala exclaustración.

Dentrode los conventuales,el organistaera JuanAntonio Sardinaen

176936

7. 10. CONVENTODE MADRESCLARISAS

Hubo órgano hasta despuésdeh guerra de 1936, situado

en el coro alto de la clausura. Tampoco queda ningún resto, al ser

vendidorecientemente.

36> VARIOS:” Tirso de Molina “ en ‘Revista Estudios, Madrid, 1949, p.
153.
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VIII

LOS DOS ORGANOS DE LA VILLA
DE ALMENAR
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8. 1. IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO

8. 1. 1. DATOS HISTORICOS

La iglesiade San Pedrode Almenarcuentacon órgano

desde1801,aunquehastahacemuy pocose pensaba era del año

1841 Y El cura,JerónimoRodríguez.firma Dscrituradeobligacióncon

el organeroriojano PabloSalazar.En el secretoizquierdo figura la

inscripción: “Me yzoPabloSalazar,en Logroño, a onrra y Gloria de

Dios, año¿k 1801,enel quefuerondevora4oslos referidosperpéuos”

Seacabóy dio porbuenotresañosmás tarde.En los libros

de contabilidadencontramoslos gastos:“It. Setecientosreales,enque

seajustóla cajapara el órgano.It. cientosetentay ochoreales,con

doce maravedís,por la costa que hizo el organero al tiempo de

escridimar,y los maestrosqueasentaronla caja, incluso losañosy

papelde la escritura”. Continúanlos gastospagadosal organeroy al

revisor: “It. sondaladoscientosquarentay un realesy dosmaravedís,

que satisfizoa el maestroy comisionad9s,por la aprobacióndel

¼ALDEA CHACOBO, Francisco:” LaYir-~n de la Llmia “, en ‘Revista de
Soria”, N~ 15, Seria, 1971, sp.
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organo,por sus dietasy gasto. It. sondata, diezmil y un reales,quea

satisfechocostedel órgano, caja y condncciónde todo, repisa y

madera” 2

Salazarescontinuadorde la organerlabarroca,sin aportar

ningunanovedad.Defineun estilo propio.en la líneade los organeros

riojanosdel momento.

En la provincia de Soria empiezaa trabajarcon éstede

Almenary continúaenSanPedroManrique(1804),MolinosdeDuero

(1808),Iruecha(1817),Barca(1820)y Morón de Almazán(1822)~.

A los numerosostrabajosdeSoriadebemosañadirlos de

la iglesia de San Adrián (Navarra), en 1777 4; los de Jubera, 1800;

Arnedillo, en la iglesiaparroquialy en la ennitade NuestraSeñoradel

Patrocinio en Pedroso (La Rioja), en 1807~

De 1822 a 1823 subsanandefectos,porla cantidadde 370

realesy 157maravedís6 Tienencontinuidadconlos trabajosde 1830

y 1832, consistentesen ponernuevastapasa la ventanade] secreto,

2) A.D.0.—3.:” Almenar. Parroquia de San Pedro. Litro de carta—Cuente
(1732-1880),Datal796-1801y1801-1804,s.V.

3) PIASSO, Alejandro:” Catálogo de...”, 1981, Inéditi.
4) SAGASETA, A. y TABERNA, L.: Op. oit., p. 346-347.
~) PEREZ, Micaela:” Catálogo...
6) A.D.0.-S.:’ Libro de Carta... “, f~ 345 y 351.
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pintarla caja, los balaustresde la tribunay afinarlo.Despuésdieronun

repasogenerala las anterioresmejoras~

Durante la segundamitad del siglo XIX son tres los

reparos,entrelos años1855y 1859.Especialmenteel primerotuvo el

mayorcoste,seiscientosreales6

En nuestrosiglo, y despuésdehaberpasadoun periodode

abandono,se limpia y arreglaen 1903. El párrococomprótubos a la

Colegiatade SanPedrode Soria, trasun reparoefectuadoen aquél.El

importede las obrasfue de 100 pesetas.En 1929 tienelugar otro, sin

tantaimportancia~.

A partirde esteinstante,los reparossonmenudos,arreglar

los fuellese instalarluz eléctrica10

8. 1. 2. UN REPARO NE]P’ASTO

El curapárroco,don Lucio de Miguel Fernández,encarga

restaurarel órganoa VicenteEstarelles.1n5.ta]aun motoreléctrico,que

7) Ibid., <2 336, 337 y 375’
6) Ibid., f9 402, 414v. y Date 1859—1863,5<.

tA.P.ALM.:”LibrodeCuentas(1881—1981),Datai9O3y 1929sf.
A,C.S.:” Libro de Acuerdos (1 lxi 897—27411,’ 923) ‘y P 94.

10)A.P.ALM.:” Libro de Cuentas,.. “, Data 1937, 1941, 1942, 1944, 1952 y
1953, si.
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supuso2.50651pesetas.Diez díasde trabajodel organerocostaron

5.300 pesetas,1.615 pesetasde manode obra, 245’50 pesetasde

materialesy 666 pesetasde los trabajosdel aLbañil y carpintero~

El órganoha sido desplazadode sitio, de la pareddel

Evangelioa la de poniente.Hasufridovariasmodificacionesmuy poco

acertadas.La desinformacióndel clerohapresididoestasreparaciones.

Estarellesseinmortalizócolocandosu nombrDen la tapadel secreto.

8. 1. 3. LA CAJA

La caja mide 2’~75 metrosde anchoy 6 metrosde alta. Es

de estilo neoclásica,popular, en forma de armario, obra de un

carpinterolocal. De los trescastillos, sobresaleel central. Encimaun

roleoenlazalas distintasalturasde los cuerposde los castillos.

Rematala caja un escudopapal,comoclarareferenciaal

santo titular de la parroquia. En las esquinashay un florón

simplificado,en formade pomo.Completanla decoración,elementos

vegetales.

11 )lbid., Data 1956, sl?
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La pintura es discreta, a base de ocres oscuros, imitando

mármoles, con el toque de distinción de los dorados.

Toda ella respondea un tipo stindarizado del organero

riojano,especialmenteen la ménsulassemicircularesdela lengtieterfa.

El costadoestácerrado,conla mismacoloraciónqueel resto,imitando

tubosen el ladoderecho.

Una vez más, la convivencia de elementos anacrónicos

coexistenen estetipo de arte,queno tieneun decálogodeprincipios

estilísticos.

8. 1. 4. DESCRIPCION TECNICA

Los trescastillosalberganlos cuarentay cinco tubos del

Flautado,repartidosen gruposde diezy ocho La lengueteríadescansa

sobretrespeanassemicirculares.En el centrohay dos filas, arriba,el

Clarín 4’ de manoderecha,y el Bajoncillo de aotramano;abajo,enel

ladoizquierdo,la Chirimíade 2’ de manoizquierda;y parala derecha,

colocadoen el mismo lado, el Clarín 4’. Falta un tubodel Clarín de

manoderechay cincodel ClarínClaro. Algunosno tienenzoquetes.

El teclado de octavacorta (45 notas) va partido. La

colocaciónha sido modificadapor Estarelles,Las teclassonde boj y
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hueso,con la decoraciónalternativade unoy otro en elalza,enforma

de flecha.

Estarellesanulóregistrosy tiradores.Quedanlos juegosde

Compuestas(partido), Quincena(partido), Flautado (partido),

Bajoncillo (mano izquierda),Chirimía (¡rano izquierda).Corneta

(manoderecha),Docena(manoderecha)y Clarín (manoderecha).

Sobre el secretoel organerovalencianomodificó la

colocaciónlógicade los tubos.Porejemplo,el lugarde la Quincenaes

ocupadoporla Octava.Los cuatroprimerostubosdel Flautadosonde

madera.Estaerala disposiciónantigua

BAJOS TIPLES

Chiñmía2 Clarín4

Bajoncillo 4 Clarín4

Pautado13 Flautado13

Octava4 Corneta5 h.

Docena22/3 Octava4

Quincena2 Docena2 2/3

Lleno3 h. Quincena2

Trompeta Real 8 Lleno 3 h.

Trompeta Real 8.
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El desordenes monumental.Anuló el Clarín de mano

derechaen la fachada,quitó doslilas de la Corneta(8-44-2-22/3) y

unadel Lleno,colocóun trémoloy nuevepisasacopladasa la primera

octava..

Los dos secretospartidos miden 1,26 metros y 87

centímetrosde profundidad.Laanchurade las válvulasoscilaentrelos

3,4centímetrosde C y los 1,8 centímetroscíeC~1 Las alambresson

nuevas,asícomolas tetillas.

El cuerpoinferior se ha convertidoen un almacénde

desechos.Muy cerca,podemosver los dosfuellesen cutíade un metro

y diezcentímetrosdelargoy noventacentímetrosde ancho.Al retirarel

motor,el órganoha quedadoinserviblehaceya unosaños.

8. 2. ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA

LLANA

8. 2. 1. DATOS HISTORICOS

Portradicióny religiosidad,laermitadeNuestraSeñorade

la Llana es el epicentro de la vida religosa de Almenar y los
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alrededores. Así se explicala construccióndel órgano,paraornatode

los cultos.

Mariano Garcíaesel constructor,segúnlo atestiguala

inscripción del secretoizquierdo: “Marano García me hizo en

Calatayud,a veintey cuatrode Septiembrec~e 1825”.

Mariano Garcíaes un organeroaragonés,con obrasen

Zaragozay la provinciade Soria. Construyóel de Ateaen 1818,el de

Ricla en 1826 y el de Villaroya de la Sierra en 1830. Prolongala

actividadenestaprovinciade Zaragozahasta1866 1

El costedel órganofue de 6.0(X) reales13

A propósitode la reformade 1853, el organeroJoaquín

Huertaañadeun Clarín de Campaña.En el ladoderechode lacaja,hay

una bandacon la inscripcióncorrespondiente:.“A expensasde los

debotos.Año 1841 “ y “El Clarín de campañasehizo a expensasdel

organeroJoaquínHuerta.Año de 1853”. En la tapade la ventana

derechadel seaetoderechounanotahacereferenciaaestereparo: “Este

órganoseapeóy reedificó, haciéndoleel Clarín de Campañay Clarín

12) VARIOS:’ Organos históricos... “, pp. 180—181 211—213, 219 y
203- 204.

ORAAF DE, G.A.C.:’ Fichas... ‘Febrero, 1978.
13) A.D.O.—S.:’ Almenar. Libro de Carta—Cuenta e Inventario de la Ermita

de la Virgen de la Llana (1740—1871) , Data 1839—1842, s.l
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de Bajos,con elfuellenuebo,porel~naestroorganeroJoaquínHuerto,

natural de la villa de Agreda,en estavilla de Almenar,siendocura

ecónomodel santuario y Alcalde constiticional el señor Pedro

Giménez.Añode 1853”. El añadido costó 1.684 reales 14

A lo largodel siglo haydiversosreparos,mása menudo

queen ei de la parroquia.En 1861 gastanseisrealesparareponerunos

hierros;al añosiguiente,sesentay cinco;olros seiscientostreinta,en

1864;y cientoveintepor un arreglo,en 1868 15

El órganoprecisócolocarleunoshierrosen 1878y reparar

los fuelles en 1887 y 1898. Coincidiendocon la estanciade un

organeroen los trabajosdel órgano de la parroquia,aprovechanla

ocasiónpara éste. Gratificaron al maestrocon ochentapesetasy

emplearontubosadquiridosal cabildode la Colegiatade SanPedrode

Soria 16

También han quedadoregistradosla colocaciónde un

manubrioparalos fuelles,hechoporel herreroDiegoAlcalde,en la

cantidadde veinte pesetas;el arreglode los fuelles en 1926, la

presenciade un organeroen 1930; y otros reparosen los fuellesen

~) Ibid., Dato 1649—1655, s.l
15) Ibid., Data 1861, 1862, 1864y 1868sf
16) A.P.ALM.:’ Libro de Cuentas de la Ermita de Nuestra Señorade la Llana

(1781-1981) ‘~Data 1875-1876, 1878, 1887, 1898y 1903,
5.1.
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1939 y 1941. En 1951 dejó de utilizarse y eseaño adquierenun

armonioen Bilbao 17 Enlugarde emplear tanta cantidad en el órgano,

la modaimperantellevó al deteriorototal del instrumento.Nohavuelto

a sonar.

8. 2. 2. LA CAJA

El órganoestásituadoen el lateralderecho,segúnsemira

al altar mayor. La caja de doscuerposy res castilloses de estilo

neoclásica,popular,con el anagramade Maria, rodeadode rayos,en lo

alto. Sin tubos, recuerdaun escenarioteatralde guiñol. Los cierresde

los castillos tienenforma de cortinas.Entreel castillo centraly los

laterales,a cadaladohay un “torsodi delfinc,”, de reducidotamaño.En

el cuerpoinferior la talla de las columnasno es muy prominente.

Dominanlos pigmentosocresen conjuncióncon los dorados

Mide 2’80 metrosde ancha,120 metrosde profunday 5

metrosde alta. Cierranlos lateraleslos tubosdel Violón, enel lateral

izquierdo,con asientoen la basedel órgano,por no caber,y el lateral

derecho,el quemiraa] altar mayor,estácompletamentecubierto.

17) Ibid., Dato 1908, 1931, 1926, 1930, 1939, 1941 y 1951, s.l.
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8. 2. 3. DESCRIPCION TECNICA

Cadacastillodebíallevar nueve,cinco y nueve tubos del

Flautadorespectivamente.Opticainenteresaltala lengileteríaexterior,

fuerade lasproporcionesdel órgano,colocadadeizquierda(los bajos)

aderechayendosfilas.Arriba el Clarín de Bajosy el deCampañade

8 pies.y abajoel Bajoncillo y el Clarín Clarode 4 pies. La sonoridad

erafantástica.Handesaparecido16 tubosde los agudos.

El tecladoesde octavacorta, en ventana.Falta la tecla

correspondientea G#. La mitad del varillaje estádesenganchadoal

teclado,sin ningúnadorno.Los registrospaildosquequedanson:

BAJOS TIPLES

Clarín deBajos ClarínClaro

Bajoncillo Clarín de Campaña

Nazardoen 12a. Cornetamagna

Nazardoen iSa. Violón

Violón Flautado

flautado

Tambor.

Cuatroregistrosde la mano izquierdano tienen tirador.

Conservalasdiez pisas,nueveenganchadasa la primeraoctava y la

otraparael Tambor,en secretoapane.
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El secretopartido mide 1 ‘60 metros de ancho y 97

centímetrosde profundo.Las válvulastienenlaanchuradiferente,C,

2’8 centímetrosy C~1 2’2 centímetros.Las alambresestán

desenganchadasy el secretofue renovadototalmente.

Un expolio, no muy lejano en el tiempo, preside tan

desoladoraimagen.No hay panderetesni conederas.Tienecabidapara

diez registros:

MANO IZQUIERDA MANO D]ERECHA

Clarín de Bajos8 Clarínde Campaña8

Bajoncillo 4 ClarínClaro4

Flautado4 Flautadoz.

Violón 8 Corneta6h.

Octava4 Violón 8

Docena2 2/3 Octava4

Quincena2 Docena2 2/3

Decinovena1 1/3 Quincena2

Lleno3 ti Decinovena¡ 1/3

LIeno3h

Los fuellesdescansabanala izquierdade la caja. Erandos

y unamanivelalos accionaba.Handesaparecdotambién.
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Esteesun ejemplode la organerfadel siglo pasado, tan

retardataria,si secomparacon nuestrosvecinosfranceses.La presencia

de un organeronacidoen la villa de Agreda,contemporáneodeManuel

Cisneros,organeronatural de Agreda.afincadoen Guadalajara16,nos

índica la importanciade un taller que surgeen tierrassorianasy se

expandehaciael surde la provincia.

~ MARCO MARTíNEZ, José Antonio:” El Organo Histárico... ‘, pp. 196—
197.
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EL ORGANO DE LA PARROQUiA
DE ALPANSEQUE
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9. 1. DATOS HISTORICOS

Otro órgano interesantisimoes el de la parroquiade

NuestraSeñorade la Asunciónde Alpansec~ue.Distintas vicisitudes,

nos han privadodisfrutar de la documentaciónsobreel órgano. El

únicodatoestáen el secretoizquierdodel instrumento:“Don Josephde

Loytegui,mefec¡ten Guadalajara, año de 1765”. Unavezmás,están

presentesorganerosde la diócesisalcarreña.La actividaddesplegada

aquíesúnicay abundante.Teníasieteregistrosparalos bajosy nueve

paralos tiples.

Loytegui estuvotambiénenMcdinaceli, presupuestando

uno para la colegiataen 1740 y construyó los de Romanillosde

Medinacelien 1756 y SantaMaríadeHuertaen 1760 1

Naturalde Navarra,pertenecíaa unafamiliade organeros.

Afincadoen Guadalajara,realizacasitodaslas obrasen estaprovincia,

Atienza, en NuestraSeñoradel Val y reparosen las demásiglesias,en

1763;Alcorlo, esos mismosaños;Yebesen 1764y laconstrucciónen

1765de un realejoparala iglesiade Laranueva, coincidiendoconel de

Alpanseque2

1) ¡IAS$0, A.: Op. oit.
2) rIARCO MARTíNEZ, ‘JA.: Op. oit. pp. 183-184.
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A la construccióninicial de Loytegui ocurren reparos,

reformas y añadiduras, a lo largo de los años, ciento treinta y siete,

hastael reparode 1902, por un organero, al que pagaron ochenta

pesetas3. Años antes,Madozhacereferenciadeél: “con órganoy un

relox...” k

Los arregloscontinúanen 1907,en las entonaderas,fuelles

y afinación,por Manuel RubioBello. Despuésde nuevosereparanlos

fuellesen 1918, 1921 y 1931 ~. Desdeentonces,el órgano luchó

contralas adversidades,paraquedartotalmenteinservible.Alguno o

algunos truhanes acabaron por quitar los tubos de metal y

desmantelado.

9. 2. LA CAJA

Los restosde tanmagníficoórganodescansanen el sitio

que fue colocadoen 1765. La cajaesde pequeñasdimensiones( 220

metrosx 1 metrosx 460 metros).El ebanistapareceestaren la líneade

gustosfranceses.Muestra tres castillos,con una rica policromíade

ocresy verdesy dorados.

3) A,P.AP.:’ Libro de Cuenta y Razón (1875—1949)“, P 61.
4) MADOZ, Pascual:” Diccionario Geográfico... “, p. 63.
5) A.P.AP.:” Libro de Cuenta... “, fQ 71 y., 73 y., 64 ,‘.-8S, 86 v.-87, 68 y. y 96.
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9. 3. DESCRIPCION TECNICA

Los 27 tubosdel Flautadoen la fachadaestánrepartidosen

gruposde nueve.Las dos filas de la lengiteterfatienen disposición

diferente.Les 21 tubosdel Bajoncillo (faltauno)de cuatropiesdiseñan

unaM y los 24 del Clarín,de la mismamedida,unay.

El tecladoes de octavacorta ~C-C’fl. Las teclas, por

fortuna las originales,son de huesoy boi. Una bandalongitudinal

decoralas alteraciones.

La composicióndel órganocuentacon los siguientes

registros:

BAJOS

Bajoncillo

Lleno

Dccinovena

Quincena

Docena

Octava

Violón

TIPLES

Clarín Claro

Corneta

Lleno

Decinovena

Quincera

Docena

Oztava

Violón.
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Los tiradoresde tamaño menudo no llevan mucho

torneado.Poseesiete pisasacopladasa la primeraoctava.Una más

accionaba el Timbal.

Intervenciones posteriores quedan reflejadas en el interior.

Es el caso de la reducción. El secretoocupa 1 49 metros y no es muy

profundo, 85 centímetros. En cambio las xáivulasno correspondena

las medida del secreto. Valga de referencia, C, 33 centímetros y C”~’,

2’1 centímetros. Todo está forrado, muy e5tropeado, sin tapas y lleno

de carcoma. A la Corneta de las seis filas originales(8-4-2-2-22/3-1

3/5), quitaron tres. La afinación es a mano. Ocho tubos del Violón de

mano izquierda -recordemos que no tieneFlautadode 13 palmos-va

colocadosobreun tablón elevado.Por la forma de las correderas,

pensamostuvo unasegundaCorneta.

En la parte inferior derechadcscansanlos dos tubos del

Timbal, másotrosdosdel tambor,desaparecidos.

A la izquierda del órgano sehallan los fuelles, de 1 66

metros de largo, 82 centímetros deanchoy seis pliegues. El uno está

encima del otro. El de abajoseaccionabapor una entonadera,que

giraba de izquierdaaderecha.
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El órganonosdaideaperfectadel tipodeórganoparroquial

de mediadosde siglo, del órganoibéricoporantonomasia.
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EL ORGANO DE LA PARROQULX
DE ARCOS DE JALON
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10. 1. EL ORGANO QUE HIZO JUAN

FRANCISCO VERDALONGA

Es constantela presenciadeorganerosde la diócesisde

Siglienza,a lo largoy anchode laprovincia le Soria.Y Arcosde Jalón

esotro punto del itinerario deJuanFrancisco, representantede una

familiade organerosconel mismoapellido.

Resultasignificativo que algunaspoblacionessorianas,

limítrofes con la provincia de Guadalajara,iniciaran la andadurade

construirun árganoparasuparroquia,coi acidiendocon los últimos

añosdel siglo XVIII. Por entonces,una. familia despuntaen el

panoramaorganerode la zona,los Verdalonga.Son los constructores

másdestacados.Las diferentesobrasllevanel sellode la calidady la

profesionalidadenel artede la organería.

La iglesiade NuestraSeñorade la Asunciónesmodestaen

conjunto,perono asíel magníficoórgano.Destacaporencimadel resto

deobrasdel recinto. La cajaes puntode ate~ci6nnadamásentraren la

iglesia.

Siendo párrocoDomingo García, solícita en 1787 el

“despachoy pedimentopara la licenciade construir órgano”. Desde

Siguenzaacudeel organeropara,sobreel lerreno,diseñarlos planos.
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Supuso52 reales.En 1791 continúanrealizándoselos últimos trámites

burocráticos.Con la visita pastoraldel licenciadoFranciscoAntonio de

Isla, el 3 de mayode 1795, seda el visto buenoa la obra y deciden:

“mediante a que estaFábrica tiene bastantecaudalpara susgastos

precisos,y merecerlo hermosuray Fábrica de Iglesi¡z para mayor

adornode ésta,y solemnidadde lasfuncioresqueen ella seexecutan,

un órgano de un costeproporcionado.Mandasu Merced, que dicho

Cura y Mayordomotraten con un maestrode toda seguridady

confianza,quehagadichoórgano,otorganlo carta de obligaciónante

escribanopúblico y el costede todo seabonaráal Mayordomoen sus

cuentas,presentandorecibosjustificativosy no executandootra obra

alguna, su licencia del Tribunal lo que cumplirá dicho Vicario y

Mayordomo,con apercibimiento” 1

Una vezconcertadoel plan d~l nuevoárgano,firman el

contrato:“Primeramenteseha de hacerun registro de Flautado de a 13

palmos,todo de metal, sacandolos correspondientescañosen tres

castillosen la fachaday los restantespor lcr parte interior Soncuarenta

y cinco. Caños45.

1) ADO—$.: ‘ Libro de Carta—Cuenta de la parroquia de Arcos de Jalón.
Añas l772-l629,t~ 145, l7Sv.y2ltv.
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lien:. Otro registro de Flautcdoy Violón, de maderala

octavaprimera de bajos, con sus bocasde metal, para su mayor

duraciónyfirmezade vozy todo lo restant~ de estaño.Soncaños45.

ítem.Otro registro deOctavageneral,todo deestaño.De

éstesesacaránlosprimerosbajosen la facALada, acompañandoa los del

Flautado.Soncañoscuarentay cinco.Son 45.

ítem.Otra deDocenaClara, deambasmanos.Soncuarenta

y cincocaños.

ítem.Otro de Quincena,secon~ponede 45 caños.

ítem. Otro de Lleno deDecin9vena (1 1/3, 1, 2/3, 1/2),

con susbuenascompuestasde cuatrocañospor punto. Son180caños.

ítem. 01ro de CornetaMagan de seis cañospor punto

(8,4,2,2,22/3d3/5), secomponede cientocuarentacaños.Son ¡40.

ítem. Otra Cornetade cinco caños, mitaden su arca,

puestasen susecretoaparte, éstaconstaoé ciento veintecaños.Son

120.

Jtem.(aparccetachado)Otro registro de Flauta Travesera,

de metal, manoderecha,constade cuarenta ~‘ochocaños.
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ítem. Un Timbal y un Tamnb~r,son cuatro cañosde

maderay éstoshan de estar en su secreto iparte y enchapadossus

bocas,parasumayorduraciónyperfección.Soncuatro caños.

ítem.Lengiletería. Clarín deCcmpaña,deambasmanos,

colocadoen la fachada.Son45 caños.

¡tan. Otro registro de Dulzaiwz,de ambasmanos,en la

fachada.Sonotroscuarentay cinco.45 cañcs.

ítem.TrompetaRealdeambasnonos,por la parte interior.

La mano derecha,colocadaen su arca de los ecos,para hacer de

violines.Son cuarentay cinco.45 caños” 2

Como todos los contratosde e;te artesano,la claridad es

unagarantía.Continúaespecificandoel malerial del teclado, “de hueso

con susembutidosde ébano”. Destacaunacaracterística,el enchapado,

en la bocade los tubosde madera.Nohacedistincionesde calidaden

los tubosde lengua,sinoqueguardanuniformidad.La únicaexcepción

esel registrode eco, en oposicióno complementariedadcon los de

fachada,acompañadopor el Flautado.El hermanode JuanFrancisco,

José,colocaesteregistrounosañosantes,en 1785» en la iglesiade la

2) AD.C—$; ‘Legajo suelto , 1796.
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SantaCruz de Madrid. También un registro predilecto de los

Verdalongaesla Dulzaina3.

Los fuellesmayorespasande cuatroatres, “de marcacabrá

en anchoy dosde largo y cuatrochicospara la maquinaria”. La caja,

comoeracostumbre,seríapagadapor la ig esia,junto a los viajes,

transportedemateriales,etc. Los pagosdebíanhacerseen tresentregas.

El cura-vicario,Miguel de Mojares,aceptalis condiciones, “bajo el

preciode diecisietemil reales” , perosustituyendola Cornetade Ecos,

porun registrode Claríny Bajoncillo de octavaalta ‘~.

Los plazossonrespetadoscon todi~ puntualidad,el primero

de sietemil reales,cuatromil realesel siguientey el último de tresmil,

para “hacer la cañonería”. A estosrecibosañaden327 realesy 27 reales

por los “jornales de diezseiscabalgadurasque seemplearonen traer el

organillo portdtil, que hay en la iglesia, desdela Colegial de

Medinaceli,a el Maestro organero, con sufamilia y gasto que se

originó con dichoMaestroyfamilia quandosecolocódichoorganillo”

5

La construcciónseiba dilatandomásde lo esperadoy fue

precisotraer el árganoportativo, que provisionalmenteutilizó el

3) JAMBOU, Louis: “Evolución... ‘, l,pp. 297—298y h , p. 243.
4) A.D.0.—S: Legajo..’.
5) A.D.0.—$ Libro de Carta,.., fQ 265, 266 y 270.
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Cabildode la Colegiatade Medinacelíy queJuanFranciscoteníapara

estasocasiones.

En 1797el carpinterode la vilk. de Medinaceli,Antonio

DíezPascual,acabala caja, quecostó 1.00<) realesy 319 realesy 11

maravedísdel transporte.Dosañosdespués,el organeromandacolocar

unaspiezasparala trompetería.SerádoradaporFranciscoSan Juan,

junto con lamesadel altar por4.0(X) reales~.

Todaslaspiezasllegande Guadalajaracincoañosdespués

parala instalación.Esteviaje suponía3.040reales,dentrodel capitulo

de gastos.El 30 de Octubrede 1803 el monjedel monasteriode Huerta

reconocela obra. No encuentradefectosy Ja da “por corrientey

recibida” ~. Viajes y gratificacionessumaron3.559 realesy 28

maravedísy al organero660, por haberhecholas pisas,y 9.741 reales,

en conceptodel último plazoquesele debía~.

Comoestabafijado, regresaen Diciembrede 1804, para

revisary eliminaralgún defecto.Peroel defecto apareciómás tarde.

Aprovechanla ocasiónparacenarel cuartode los fuelles y que un

6) Ibid., fQ 220 v,278y 281.
7> A.D0.—S.: Legajo...
6) AD.0.—$X Libro de Cuentas , P 302 y.
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organero,ayudadode dosoficiales,lo recomponga.Importó735 reales

y 24 maravedís<.

La provinciade Guadalajarano tiene ladichadecontaren la

actualidadcon ningún instrumentode JuanFrancisco, si bien quedan

los testimoniosescritosde su pasopor Budíaen 1801 y en 1803 en

Casade Uceday Lorancade Tajuña 10, Este mismo año firma el

secretode Arcos de Jalón: “Se construyóesteórgano siendocura

vicario Don Miguel de Mojares,por el arr(fice Don Juan Francisco

Verdalonga,el queseacabóen elmesde Septiembrey el año de 1803,

en la ciudadde Guadalajara, queesdondesehalla avecindadodicho

DonJuanFranciscoVenialonga 1

Podemosdiseñarun plano dc los últimos trabajos de

Verdalonga,en Guadalajara,Soria, Tobdo y Valladolid, con un

importanteparéntesisentre 1794a 1797: ‘/illav.iciosa (1790),Ocaña

(1791), San Andrésen Guadalajara(179:.), Espinosade Henaresy

Alcolea del Pinar en Guadalajara(1792•1794),Torrehermosaen

Zaragoza(1797), Medinacelien Soria (1797),Olmedoen Valladolid

(1798),Budía (1800), Casade Uceda(1801) en Guadalajara,Yelo

9) Ibid., f9 317 v—318.
~ MARCO MARTíNEZ, ‘JA.: Op. oit. p. 190.
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(1801),Arcosde Jalón(1803)en Soriay LorancadeTajuña(1803)en

Guadalajara~

10. 2. OTRAS REPARACIONES

El órganoeslimpiado y afinadopor 240 realesen 1815.

MástardeJuanLópezejecutalas mismasop~racionesporel preciode

320 reales.Es el mismoorganeroque trabajóen diversospuntosde la

provincia de Guadalajaraentre 1798 y 1820. Alcolea del Pinar, la

catedralde Siglienza,etc. 12, Cierrala andaduradel primer tercio de

siglo un arreglode los fuelles,acuentade la ]ábricadela iglesia,de 76

reales;el reparode la manivelay lacompra le baldésen 1829y 1835.

Porentonceshicieron unagranreforma:“Curztrocientossesentareales

vellón, los mismosque pagóal Maestroorganeropor desmontarel

órgano, limpiarlo, soldaralgunoscaños,afinarlo y por soldarotras

frioleras” 13

11) Ibid., PP. 189—190.
GRAAF DE, 0.A.C. : Op. oit., Febrero 1978.
MA$$0, A.: Op. oit.
VARIOS: Organos Históricos , p. 206—207.
JAMBOU ,L.: Evolución , I,pp. 196y 298.

12) MARCO MARTíNEZ, JA.: Op. cit. PP. 192- 193.
13) A.D.O.—5.: Libro de Carta—Cuenta. Año 1830—1650 , f~ 4 v.,12 y. y 16 y.
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Desde1850 no hay documentación,perodebieronserpoco

significativoslos reparos,que para nada alteraronel modelo de

Verdalonga.

En 1911 arreglarontodaslas partesy compraronun fuelle

nuevo,del llamado sistemade farol, en Palencia.Todo costó 600

pesetas.Recientemente,el carpinteroarreglael fuelle. Erael año 1952

14

La figura del Sacristán-Organistaexistehasta1953, conel

salariode 120 pesetas,a ochopesetasmensualesy cincoparacuando

acudeun suplente.En 1945, la nóminaasci’zndea300pesetas15

El coro esampliadoy embaldosadoen 1965, ocultando

buenapartede lacajadel órgano,queyano tenía importancia,puesno

funcionaba,segúnlos criteriosdel curapárroco.Fueprecisoeliminarel

fuelle, y, por la venta,obtienenlos beneficiosn~cesañosparacomprar

un armonio16

14) APAR.: Libro de Carta—Cuenta (1904—198;) , Date 1911 y 1952, st.
15) Ibid., Date 1911,1926,1932,1943, 1945, 1952 y 1953, st.
~6>Ibid., Date 1965 y 1967, si.
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10. 3. LA CAJA

La cajaestáasentadaen el ladod~ la Epístola y esde estilo

neoclásico,con unospatronesdefinidosy re petidosen los órganosde

JuanFranciscoVerdalonga.El mismoorganerodabalas trazasde las

cajasparalos órganos.Difieren pocounosde otros. Soncuatrometros

de fachaday seis de altura, todaestilizada,propiadel artecortesano.

Los laterales,de 1’37 metros,llevan unarejilla paraunamejordifusión

de los sonidos.Rematanlos extremosunosfloreros y una rocalla

rococóen el centro.Desdeun puntode vistaestructural,tan bella caja

es una muestrade la fuerte influenciade NarcisoTomé, puestoque

trabajóen Toledoy allí tambiénestuvounode los Verdalonga,José,en

simbiosiscon los preceptosacadémicos,pcrceptiblesen la utilización

de los órdenesclásicos,entablamentos,etc.

El entablamentocurvadonos recuerdaa Borrominí. La

sobriedaddominael conjunto,coloresoscuros,combinadossutilmente

con el verde.

10. 4. DESCRIPCION TECNICA

La fachadaestádivididaen trescastillos,con ocho,nuevey

ocho tuboscadauno del Flautadoy de La Octava.La cañuteríadc la
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lengúcteríaformadosfilas, unala del Clarín de Bajosde ochopiesy la

siguiente,pordebajo,los Orlos, endos grupos.Diseñanla formade

M. AlgunosOrlos hansido seccionadosdek zoquetey hanquitadoel

F#. La sonoridadde los tubosde trompeterfahorizontaltuvo queser

muy intensa.El juegode ochopies parecedesencajarun tantocon la

amplitudde las navesy ¡aconfiguraciónsonDradel órgano.

Cadateclamide 22 centímetrosy va ricamentedecoradaen

el cantocon incrustacionestriangularesde abano;arribadosincisiones

de líneas perpendicularesen las notasnaturales.Mientrasen las

alteraciones,resaltanlasincrustacionesde puntossalteadospor todas

las carasy un triángulode huesoal final de atecla.

Conservalas etiquetas

BAJOS

TrompetaReal

Lleno de tres

Decinovena

Quinzena

Docena

Violón

Oztava

Flautadodea13

originalesde los registros:

TíPLE~

TrompetaMagna

CornetaMagna

Rauta1 ‘ravesera

Lleno de Cuatro

Violines

Docen2

Violón

OctavaGeneral

y Quincena
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Clarín de Bajos Flautadoka ¡3

Orlos Dujzavna.

La disposición es completamenteidéntica al de

Torrehermosa(Zaragoza),casi coetáneos.Sólo le falta al órganode

Arcos los Nazardos,de cuatrofilas, sustituidosporunaDecinovena.

Estánen amboslos ecosy las rodillerasparaaccionarlos registrosde

lenguaen la fachada.

Ocultaspor el coro,poseíadiez pisas,ochoenganchadasal

teclado,unaparael Tambory la restantep¿xalos ecosy contra-ecosde

los Violines.

La longituddel secreto,totalmenteforradocon el penódico

de Soria de 1911 “El AvisadorNumantino”, es de 1’87 metrosde

ancho, 110 metrosde profundoy 19 centímetrosde alto. Destacala

robustezde lasválvulas,17 centímetrosde longitud y 3 centímetrosde

anchuraparala primera, en sentidodecrecientehastala última, 213

centímetros.Al ser tan largo el secretohechoen pino, tiene dos

soportesexterioresen el centro,paraCVitlLf el hundimientocon el peso

de los tubos.

En el interior, la calefacciónlo ha manchado.Podemos

contemplarlos 18 tubosdel Flautado,la FlautaTraveseraconstruidaen

metal,con los tubostapados,igual quee~ Violón de la misma parte,la
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falta de tubos de la Docenay Quincenay las dos filas que han

suprimidoala CornetaMagnay todosdel Ueno.El registrodeViolines

esen realidadlasumaen una mismaarcade ecosde un Clarín y una

Cornetade cincofilas. A diferenciade la CcrnetaMagna,carecedela

duplicacióndel tubosdedospiesnazardoen CV’. En estanotael Lleno

tenía4-2 2)3-2 111/3.

Todo él estáhechocon grancuidadoy esmero.El taller, a

las órdenesde JuanFrancisco,era uno dc los máscualificadosdel

momento.
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XI

EL ORGANO DE LA PARRQQUA
DE ARENILLAS
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11. 1- EL ORGANO DEL SI3L0 XVII

Arenillas estáal sur de la previncia, equidistantede

Berlangade Dueroy Atienza.Cuentacon uno de los ejemplaresmás

antiguosdela provincia.El hechode haberpertenecidoaladiócesisde

Siguenzaexplica las posibilidadeseconómicas,concretadasen la

construcciónde órganos.

En 1688 ya está “plantado” un órgano,que costó5.268

reales1 El instrumentopudosaJirdel tallerdf: cualquierorganerode la

diócesisa la que pertenecíala parroquia.Recordemosel pasopor la

Catedralde El Burgo de OsmaporestasfechasdeVenturaChavarriy

por la Colegiatade Soriade Félix de Yoldi.

Les numerososrecursospermitenhacergastosde treinta

realespor”refinar” el órganoen 1692, circuentarealesen 1705 y

doscientosveintiséisen 1729 2 En 1740 realizanunareforma:“Se

pasanen daza,quatrocientosy sesentareales, los quatro realesdelcoste

de refinar y limpiar todoel órgano, reparandolos fuelles,que seles

salíael aire, y haciéndolesdosruedasgrantspara sugobierno,y los

sesentay tres dedarledecomeral organeroq ‘unce días” 3.

1) AD.O.—3.: Arenillas. Libro de Cuentas de Fábrica (1660—1751), fQ 26.
2) bid,, fQ 44,76 v./ 189v.

3) Ibid., fQ 244-244v.
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Peganbaldésen los fuellesen l’~41. Entoncessuponía13

realesy 17 maravedís;afinanel instrumentoen 1749,por60 reales;lo

limpian y afinanen 1758, por 150 reales;y ponen “corriente” el órgano

en 1768,por lacantidadde 641 reales~.

11. 2. EL ORGANO CONSTRUIDO POR

THOMAS SÁNCHEZ

El anteñorórganova a sufrir una reformatotal, obradel

genial ThomásSánchez:“En el lugar de Arenillas,parroquia deSan

Cipriano y Justina,de la jurisdicción de Berianga, en veintey dosdías

del mesde Juniode mil setecientosy ocheita y un años,el señordon

FranciscodeJuan, curapropio dedichapatroquia, en atencióna quese

halla con un despachodel Tribunal, librad9 el día dieciochodel dicho

mesy año, para hacer enteropago a Do,’: ThomdsSánchez,maestro

organerode la ciudadde Zaragoza,por la composturaqueha hechoen

el órganode estaYglesia...” 5. Los gastosdel nuevoórganoascienden

a cuatromil reales,incluida la nuevacaja, setentarealesentregadosal

organistaque dio por buenoel instrumcntoy veintinuevepara las

diligenciasburocráticasoportunasQ

4) A.D.O—S: Libro 32 de Fábrica (1 751 —1807), f9 37 y. y 81 y.

5) Ibid., fP 121.
6) Ibid., fQ 124 v.—125.



204

11. 2. 1. LA IMPORTANCIA DE LOS

SÁNCHEZ EN LA ORGANERIA DEL SIGLO XVIII

Arenillas esun ejemplode la importanciade la organería

navarrabarroca,surgidaen Lerín, a travéscíe organerosafincadosen

AragónL La confluenciade las distintasescuelastiene lugar en la

provinciade Soda,esel casode la familiaSánchez.

Tomáshabíanacido en 1739. Fiel continuadordel taller

paternohastasu muerte, a principios <leí siglo XIX. Trabaja

principalmenteen las provinciasde Aragón,Navarray Soda,en este

orden:Arreglosen el órganodela catedrald~ Huesca(1759);construye

o reparalos órganosdePastrizy CosuendtLen Zaragoza(1768);San

Nicolásen Pamplona(1769);SanPedroel Viejo en Huescay Daroca

en Zaragoza(1777); Berlangaen Soria (k778)~ Agueroy Naval en

Huesca(1779);Arenillasen Soriay SalillasenZaragoza(1781);Abejar

en Soria (1782); en la catedralde Tarazona,provincia de Zaragoza

(1787); Valtierra en Navarra(1790)y Epi la, de nuevo>en Zaragoza

(1797-1804)~

7) SAOA$ETA,A. y TABERNA, L.: Op. cd, pp.384-335.
6) ESCRIBANO SANCHEZ, José Carlos y FRANCO ANGUSTO, José Manuel:

Sobre la presencia de algunas arpicros nave-ras en
Aragón en el sigla XVIII ‘, en “TURIASO LII, Tarazona, 1982,
pp 239y 243
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11. 3. OTROS REPAROS

Arreglaran los fuelles a mentdo, junto a numerosas

afinaciones.Algunassoncaras.341 reales.Les comienzosdel siglo

XIX traerán nuevosreparos,en 1808 en los fuelles; y el apeo,

limpieza, afinación y arreglode los fuelle:; sieteañosdespués.Fue

precisorepararlos fuellesde nuevo en 1817. Las pérdidasde aire

constituíanun serio peligro para el corr~cto funcionamientodel

instrumento.Sereparanen 1830. En 1835cuestaochorealesy medio

“estañar varias trompetas”. Comprarbablesesera la solución más

prácticaparalos fuelles.La cifra seelevaa 154 realesdel reparoy 60

realespor docebaldesesparalos fuelles~.

CALAHORRA MARTíNEZ. P.:’ Los Sánchez’, Op. oit. p. 2979.
GALINDO BISQUER, Luis: El Orgalo Misté-ita en la provincia de

Huescaydi&esisdeJn J~a, 1983, pp. 4,5,49, Sl y 90.
VARIOS:” Organos Históricos “, pp. 80, 98, 104 y 110.
SAGASETA, A. y TA8ERNA, L. Op. oit., pp. 311 y 414
ESCRIBANO SANCHEZ. José Carlos:” Los ár~rn de la wtadrul eh

Tu-&ana (1490- tlSO). Foent~ dectimentales ‘, en
“HASARPE”, 11,2 Zara~y¿a, 1986.

9)ADO-S ‘Libro32 .~‘. f2~~J7
Libro 42y 69 De Fábrica (1807—1 F.57 y 1884—1907)

OataIa97-I8O9»8!5-18I7,1817-1819j629-1831,1833—
½S, 845-;~46,s.I.
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Desde1864a 1907ocurrencuatroreparosmás,en 1864.

por valor de 1.310 reales;en 1880, por40 reales;en 1903, por400

pesetasyen 1907por 25 pesetasde unaafinación 1O•

LaFábricadeArenillas disponede nuevoscaudalesparael

mantenimientodel órgano,1909, 1925y 1927,destinadosalos fuelles

y sumaquinaria.En 1944revisael instrumentoy desmontaun registro

el organistade la colegiatade Berlanga.Tambiénse reparaen 1948.

1950, 1951 y 1952. En las tres Ultimas int~rviene un organero.Hay

sobradosindicios parapensarquesetratadeFranzArnold. Finalmente

1956 y 1963 son lasdosrestantesobras,hastael díadehoy ~1. Pocas

parroquiasen la provinciade Soria cuidaroncon tanto esmeroy tan

continuamenteel órgano.Siguió funcionandohasta1980.

11. 4. LA CAJA

Idénticoen lacomposiciónyen lacajaa los de Salillasdel

Jalóny Pastriz(Zaragoza),pero de menortamaño,esel deArenillas.

De estilo neoclásicorural, seadaptaal espacioarquitectónicoy ocupa

todo el tramode la nave.Tienecincocampos,con los dosextremosde

10) Ibid.. Data 1903 y 1907, s.l.
A.D.O-S.:’ Libro S9de Fábrica (1861-1883)’,P 9v. y 43v.

11) APARE.:” Libro de Cuentas (1908—1991)’, Ddta 1909, 1925,
1927, 1932, 1944, 1948, 1950, 1951, 1952, 1956y 1963, s.l
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menortamañocanónigos.El másalto esel central.El artista local no

hizo grandes alardes.Decorativamente,¡uy algunos roleos en los

rematesdelos campos.Resaltaen todoél las molduras.

Estáasentadoen el coro alto, en la pareddel Evangelio,

con sucuartoparalos fuelles,a] quese accededesdela parteizquierda.

El latera] derechoformaun ángulooblicuo zon la fachadadel órgano,

de Y49 metrosde largoy 4 metrosde alto.

11. 5. DESCRIPCION TECNICA

El Pautadode la fachadamide seis palmosy medio,

colocadode sieteen sietegrupos.Presentala lengueteríaendos filas,

arribael Bajoncillo y pordebajoel Clarín. Noconservala integridaddel

registro,porla falta del C y de varioszoquetes.Estádesordenada.

El tecladoesel característicodeoctavacorta,construidoen

marfil y ébano,muy adornado.La anchurade cadatecla esde 23

centímetros.El recorridoesmuy amp!ic, a pesarde! desnivel.Han

sustraídoalgunas.Al interior la reducciónadoptala formade abanico.

Los tiradoressonrudos.

Composición(partidoenCt)
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BAJOS

Bajoncillo 4

Lleno 3 h.

Diezy novena

Quincena

Docena

flautadoMayor

Tambor.

TIPLES

Clarín4

Corneta.3 h.

Lleno 3 11.

Quincena

Docena

flautadoMayor

Hay dosagujerospara otros tantosregistros, con toda

probabilidadun Violón. Conservaochopisasconectadasa la primera

octavadel teclado.

El secretode pino mide 1 NI metrosdeanchoporuno de

profundo.Las válvulas,con la forma trapezoidal,de mayora menor

anchura,de 35 centímetrosa 2~’8 centínetros.Hay dos alambres

desenganchadas.En una de las reformasquitaron el papel con el

nombredel autory las tetillas por cuerdas.

Dos fuellesde cuñade 1¼7metros,72centímetrosy seis

plieguesdabanaire a los tubos.Unaentoncderainsuflabalas cavidades

de los fuelles.

El ordende los tubos sobre d secretoha sido alterado,

corriendounacorrederatodos los tubos haciaadelante,al suprimirel
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Violón de 13 palmos. De ellos quedanv~intiuno. El Lleno es de

fabricaciónmoderna,colocadoen 1940. En secretilloapanesehallan

los dostubosdel Timbal.

Completoy afinadoabisel no suenapor la enormepérdida

de aire.
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XII

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE BARAHONA
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12. 1. EL PRIMITIVO ORGANO

La parroquiade San Miguel deBarahonatuvo el primer

órganoen el año 1681,construidoporAhjo Albert en la cantidadde

3.280reales,equivalentesa 111.520maravedís.Al peritoencargadode

darlopor bueno,le dieron24 realesy fue “el maestrodeórganosdesu

inagestad,Don Juande Andueza” . Todoscelebrarontan memorable

acontecimientocon “una fina merienda”. De aquél órgano, sólo

conocemosel tipo de teclado,deoctavaccrta, con42 teclas ~.

DeAlejo Albert no haydatos onocidos,si deAndueza(ca.

1647-1686).Ostentóel título deorganercdel rey, unade las másaltas

consideracionesprofesionalesen el si~lo XVII. Natural de Lcd»,

trabajóentornoa Madrid, Alcalá de Henares,Talaverade la Reina,

Méntrida(Toledo), Almonacid de Zorira (Guadalajara),etc. Vemos

como expandióel foco lerinés hacia el sur. El discípulo más

renombradode sutalleresDomingoMendoza,quetambiénestuvoen

Soria. Secreeinventóa los 21 añosel sistemade ecosen la cadereta,

“un conjunto de registrosqueconstituyeun plenuni con alguna voz

sol¿sta”. Mendozarecordaráestapráctica2,

1 )A.D.0—S.:” Barahona. Libro de Fábrica (1679-1728)’, fQ 30—30 y.
En el anterior litro, que da comienzo en 16239, no hay ninguna

referencie a otro órgano anterior a éste. Er cualquier ceso, queda claro
que e] órgano de Albert fue el primero que :uvo la parroquia.

2) JANBCU, Louis: Andrés Llorente <1624—1703). DatDs
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A partirde 1682secreala plazadeorganista,con e! salario

de 145realesanuales.

Fray Pedrode SantaMaría adlerezael órganoen 1685.

Trescientosrealesentregaronal monje y 663 realesparacostearla

cebaday la caballeríaparalos viajes. Era un religioso jerónimo,

dedicado a esteoficio, que tambiénarreg.óel de San Gil en Atienza

entre1687y 1689~.

Reformatotalmenteel instrumenloen 1692: “Se lepasanen

quenta,quatro mil y veintey quatro marn’edís,quepagarona Don

Luisde Fuerte,maestrode hacerórganos,porel trabajo y materiales

quepusopara aderezarel órganoy em~ etrar todos los caños,que

estabancaldos,cornoconstópor carta de pago del dichomaestro”

.4

bic9iflcos. Sesnblmza “, en “Tesoro S~~cro Musical”, 3, Julio—
Septiembre, n946, Madrid, 1976, p. 73.

JAMBOU, Louis:’ Evolución , 1, pp. 51, 162, 181, 243, 245—246,
254, 256 y 284.

SAGASETA, A. y TABERNA, L.: Op. cd. p. 187.
MARCO MARTíNEZ, JA.: Op. cd., p. 206.

3) A.D.O.—$. :“ Libro de Fábrica... ‘y Data 1684—1686,s.l.
MARCOMARTíNEZ, JA. : Op. cii. p. 194.

~) A.D.O.—$.:” Libro de Fábrica . Dato 1690—1692, s.l.
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A partir de aquíse pierdetodareferenciasobrelas posibles

vicisitudesdel órgano. Todos los libros antiguosde cuentashan

desaparecido.

12. 2. EL ORGANO DEL SIGLO XVIII

Porfortunala parroquiaconservael contratodel año 1772,

pararealizarun nuevo órgano.Con motivo dc las obrasllevadasacabo

en la iglesia, fue precisodesmontarel órganoen 1764. Por falta de

fondosno sevolvió acolocaren la tribuna. El curaecónomoajustóla

colocaciónen 1.800realesvellón con unorgineronavarro,algunode

la familia Tarazona,queal final no aceptóel presupuesto.El párroco

Manuel RodríguezBravo solicita permiso especialal obispo de

Siguenza,FranciscoDelgadoy Benegas,el 1<? de Septiembrede 1772,

parallevar a feliz término su proyecto, ro désmontarel órgano

existente,sinomejorarloy ampliarlo5.

El 17 de Enero de 1773 firma el nuevo contratocon

FranciscoMartínez de Resa, con las condicionesy obligaciones

siguientes: “Primeramenteel maestroha decolxar dichoórganoal lado

del Evangelio,losfuellesalgo embutidosen la paredde la torre, para

5) A.PB.:” Legajo del Contrato del Organo “, 1 772.
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queno ocupentanto lugar

Lo segundoseha de entregaral Maestro todos los materialesque

correspondenal órganoen el estadoque.se hallan y ha de añadir desde

los cuarentay dosqueantesteníahastacuarentay cinco -Teclas-,de

,nodoquequedecompletodesdeel Flautalo de a trecey sehan defijar

en tono de Capilla”. Por tanto, el secretodebíasercompletamente

nuevocon 45 canales,los mismosque notas,paratodos los registros.

El tecladotambiéneranuevo,construido~nhueso,segúnseestilahoy,

afirma Martínezde Resa,reduccionessuavesy movimientos“al aso

moderno”. Debíahacernuevala TromretaRealque antesya tenía,

porqueera “mala”, “Trompetade Batallade manoderechay Clarín de

Batalla de manoizquierda,puestoenfachizdacon tablónnuevoparalos

conductos.Tambiénseha ponerel CIa; in y Bajoncillo que tiene en

fachadacon su tablónpara los conductosnuevos” ,Portanto,tenía tres

juegosde lengua,uno en el interior, la TrompetaReal, y dosen

fachada,Clarín y Bajoncillo, aumentandosen tresnotas.

“Tambiénescondiciónquelas Cornetasque tiene, sehan

de colocaren un secretonuevo,elevadoo elprincipal, consuregistroy

movimientoscorrespondientesysuarcanuevapara los ecos.También

seha de darcompletodesdeel Flautado de a trece, OctavaGeneral,

Dozena,Quinzena.Dezinovena,Uenoy <‘í,nbala de todamano”.
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De lo expuestohastaaquí,deducimosla existenciadedos

cometas,unade ecos,del órganodel siglo XVII.

En cuantoa la fuelleria, debíandeshacerlos tres fuelles

existentesy “echar valdésnuevos, hasta dejarlos corrientes”.

Aprovechaban los ocho Contras y cuatro Timbales con los

“movimientosde pie” o pisas, secretoy conductos.En resumen,el

organoteníalos siguientesregistros,sin qu<~ modificarala estructura

del antenor

BAJOS

TrompetaReal

Címbala

Lleno

Decinovena

Quincena

(lktava

Docena

flautado13

Bajoncilío

Tambor

TIPLES

TrompetaReal

Cimbaja

LI eno

l>cinovena

Quincena

O:tava

Docena

Pautado13

Clarín

Cornetaen Eco

CornetaMagna.

El maestro,ayudadopordos oficiales, tardarácuarenta

díasen montarlo.El Mayordomoquedabaobligadoala manutencióny
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“conducción” del organeroy oficiales. El costefinal fue de 4.600

realesvellón. Al finalizarla construcción,el 21 dediciembrede 1773,

declarahaberrecibidoigual cantidad~.

FranciscoMartínezde Resa (1756-1792)figura como

maestroorganero,vecinode la villa de Tendilla(Guadalajara).Con él

se reanudaun foco efímerodel siglo XVI ~‘. Procedíade Madrid y

llegó aTendilla antesde 1750,pueblodel q~e sepreciaservecinoen

todaslasactuaciones.Trabajótambiénen el pueblosorianode Vadillo

en 1764. De este organero,con apellido compuestoy “estética

equilibrada” 6, sólo seconservael órganode Anguitaen Guadalajara,

donde figura el nombrede Ramón,colaboradorque no volveráa

aparecermasveces.Conservamosmásnoticiasdeotrasactuacionesde

Martínez de Resaen Guadalajara,entre los años 1752 y 1797.

Contemporáneosde Barahonason los trabajosen el órganode Yélamos

de Arriba y Caspueñasen 1772 y, posteriormente,Horcheen 1774 ~.

Francisco Martínezde Resaejecutéel órganocon toda

conformidada las cláusulasdel contrato,comoasí lo verificó en el

reconocimientoel organistadela parroquiade la SantísimaTrinidadde

7) JAMBOU, L.: “Evolución... “, 1, Op. cit., p. 179.
6) MARCOMARTíNEZ, JA.: Op. cd., p. 185.
9) bid., pp, 185—186.

JAMBOIJ, Li” Evolución... “, 1, Op. oit., p. 179.
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Atienza, Jerónimo Benito, el día 21 de diciembrede 1773. Sólo

encontróun defecto,los Contrasy Timbalesdebíanhacersenuevos,

porno ser“correspondientesal órgano”. El organistaes gratificado

con sesentareales~O

12. 3. EL ORGANO CONSTRUIDO POR

ESTEBAN DE SAN JUAN

El órganode Martínez de Resa es sustituidopor otro

enteramentenuevoen 1794,quelleva la firma de Estebande SanJuan,

comoatestiguala notade la tapadel secreto: ‘Me hizo Don Estebande

San Juan en Logroño, año de 1794”. Junto a ella figura otra:

“CantabilesmiAderantjustificationestuaeiii Jocoperegrinationismeae‘1

Estebande SanJuanseguíaitinerantepor los pueblos,de

los queseautotitulaorganerooficial. El puntode partidahabíasido en

la provincia natal, en San Millán de la Cogolla (1768). Despuésha

quedadodocumentadoen los de El Burgn de Osma(1771) y San

Leonardo(1773),ambosen Soria, paradr el saltoa la provinciade

Valladolid, Mota del Marqués(1779),San Martín deValbení(1780),y

de nuevoen La Rioja, en Lagunade Carreros(1783). Regresaa la

10) A.P.B.: ‘ Legajo. Contrato...
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capitaldel Pisuergaen 1784,en laparroquiide San Andrésy al año

siguienteen el pueblo vallisoletanode Cuencade Campos.Debió

volvera La Rioja, perono hayconstancia.Uno de las Ultimas obrases

el de Barahona..

12. 4. ULTIMOS REPAROS

A lo largodel sigloXIX el órganopermanecióintacto,sin

grandesalteraciones.Los arregloscomiennna partirde 1909. El más

importante,al hacerla nuevatribuna,fueen 1911 yen 1917.

Nuncatuvo motor. Paradarairca los fuellescontécon un

entonador,con nóminade 12”50 pesetasy de un sacristán-organista.

Figuraen el cargohasta1952,aunqueel 6-ganofuncionédespuésde

1968,cuando seefectuóla reformaen los fuelles 11

12. 5. LA CAJA

Evangelio,

El organeroSan Juancolocó el órganoen la pareddel

casi enfrente de la puertaprincipal. La caja de estilo

11) A.P.B.:” Libro de Fábrica (1909-1933 y 1949-1968)”, Date 1909,
1910, 1911, 1917, 1923, 19S1 y 1963sf.
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neoclásicorural, obradeun carpintero,siguelos diseñosdeun trazista

de retablos.Realizacon másesmerolascorlisas y el cuerposuperior,

queel inferior. Tiene trescastillos,el centra] el másgrandey sobresale

porencimade los restantes.Cadacastilloencuentraapoyoencolumnas

jónicasy estárematadopor roleos. Abundanlos elementosbarrocos,

comola decoraciónvegetalde palmetasy flores. El cuerpoinferior,sin

ningunadistinción,estálleno de cuarterones.

Las medidasde ¡a caja,£10metrosdealto, 3’15metrosde

anchoy 1 metrode profunda,no desentonandel conjunto.

12. 6. DESCRIPCION TECNICA

Lascaracterísticasdel órgano, ;on las propiasde cualquier

órgano barroco, comúnmentellamado Organo Ibérico, registro

partidos,con 45 notas,asaber

MANO IZQUIERDA MANO DERECHA

Bajoncillo Oboe

Violeta Clarín

TrompetaReal Corneti.deEco

Veintey dosena Cornetn

Lleno TrompaMagna

Diez y novena Docen2.y Lleno
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Quincena Octava

Octava Violén

flautado flautado.

Estebande SanJuanhablamodificadosustancialmentela

estructurade algunosjuegos.Conservéun eco,que fue un Clarín en

lugarde la Corneta;la brillantezdel “plenun” de losjuegoslabialesy

los ochoContras;peroenriquecióla lengileteríae instalédosrodilleras

patafacilitar su funcionamiento.Para instalar la trompeteríaen la

fachada,fabricaronunasménsulaso peanassemicirculares,dondeiban

los tubos,por cierto,de aleaciónligera,er esteorden: Violeta 2 (21

tubos)en el cuboizquierdo;Bajoncillo 4” (21 tubos) y encimaOboe4’

(24 tubos), en el cubo central y la Chirimía (24 tubos) en el cubo

derecho.Tansólo faltan dostubosdel Obce(B’y C”~). El Pautado

estárepartidoen los trescastillos,con oncetubosen el izquierdo,siete

en el central,con los másgraves,y onceer. el derecho.

El tecladomide enconjunto6’ centímetrosy cadatecla2’7

centímetros(han quitado F). En las nota;naturalesla decoraciónes

somera,un puntoen el lateraly doslineasqueabarcanun aspa,y en

las alteracionestambién,doslíneaslongittdinalesy paralelas.

Los dosfuellesde cuitacuentancon seisplieguesy miden

1 ‘82 metrosde largos,por90 centímetrosde anchura.
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El secretoha sido reformadoen lis tetillas y los alambres.

No es muy grande, con válvulas de 3% centímetros,23 y 2

centímetros.Curiosamentelas últimas del secretoderechoson más

anchasque las del izquierdo.

Abundael polvo y la suciedad.Un mal apañodesencajóla

tuberíade su sitio. Faltan dos filas del Lleno y tres tubos de la

TrompetaReal.La CornetaMagnaposeesolamentetrestubospor nota.

Afortunadamenteel órganono hatenidouna apiña,por lo queestácasi

completo.Sigueel orden típicode los órgano;del siglo XVIII:

Violeta

Bajoncillo

flautado

Octaxa

Quincena

Dccinovena

Veintidocena

Lleno3 h.

TrompetaReal

Oboe

Clarín

flautado

Corneta

Clarínde Ecos

flautado

Violón

Octava

Llenoy Docena

TrompetaReal.
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XIII

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE BARCA
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13. 1. INTRODUCCION

Barcaesun ejemplo másde la organeríasorianade la

primeramitad del siglo XIX, reválidadel siglo de oro anterior.Los

organerospartieronde presupuestoscontinuistas,queni pudieron,ni

supierontranscender.A pesarde lasditicultt desreinantes,la parroquia

de SantaCristinade Barcadejóconstanciade un pequeñoresurgir,con

la construccióndel nuevoórgano.

13. 2. HISTORIA DEL ORGANO

El año 1820, con licenciade la autoridadeclesiástica,se

colocael nuevoárgano.Por él pagóel Mayordomoal organerodon

CándidoCabezas11.500 realesde vellón y 30 realespor la revisión.

Construyeronnuevala tribunay los cuatro fuelles,todo por 2.207

realesy 15 maravedís.JerónimoOrtegadoroy pintó el mueblede la

caja,balaustradade la tribunay otraspiezas~.

~)A.D.O-$.:” Barca. Libro de Cuentas de la Parroquia (1797— 1822)”
Date 1818-1822,st.
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Las noticiasacercadel órganodeBarcasonmuy escasas.

Duranteel restode siglo casi no se regís ra ni una intervención,a

excepciónde la afinaciónde 1877por un organero,el costedecomprar

badanaparalos fuellesy el palode laentonalera,en 1883 y 18842,La

reformamásimportanteesde 1888. Quitaranlos cuatrofuellesde culia

en el exterior,poruno de tijeras,colocadodebajodel secreto.Juntoa la

limpieza del órganopagala parroquia28’27 pesetasy el restodel

imponeel Ayuntamiento.La reformasecoriplementaconel ajustede

1892 ~.

Las reformasde estesiglo comienzanen 1902 y en los

fuelles.En 1910el hojalaterodel pueblosueldaunoscuantostubos,

hacennuevoel depósitopara el órgano,ponencanillas, lenguasy

piezasdemaderanuevasparael FlautadoViolón, por 1.001 pesetasy

50 céntimos.Asimismohacenentregade 10 pesetasa un organeropor

laafinacón‘~.

Finalmentelos últimos arreglot son de 1921, 1930 y

1968,junto al repintede la cajaen 1924~.Figurahasta1946el salario

2) A.DO.—S.:” Libro de Cuentas de Santa Cristina (1877—1918) ‘, f~ 1 y.,

9y 10.
3) Ibid., fQ 15 y 20 y.

~ Ibid., fQ 34v., ‘12 y., 44v. y Data 1916, sÉ
5) A.P.BA.:” LibrodeCuentas de Barca (1919-1989 ‘, Datai92l 1924,

1930y 1958, s.l.
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del entonadoro fuellero,25 pesetas,y hasta1968el del organista,150

pesetas6•

13. 3. LA CAJA

El órganodescansaen la tribunadel coro alto. Mide 3’50

metrosde fachada,por 1 ‘20 metrosde ptofundidady 5 mNrosde

altura. Tiene tres castillos,el central másalto y rematadopor una

venera.Aparecenpalmetasrematandolos oLrosdos. Entreel centraly

los lateraleshay una partecon molduras,que de nuevose repiten

debajode la lengúeteríay al ladodel teclado.Repintadoen tonosocres

y molduras doradas, no así las palmeas. Es poco exquisito,

constructivamentey decorativamentehablando.Cierranlos dos laterales

unarejilla hechaabasede círculos.

13. 4. DESCRIPCION TEONICA

Los 25 tubos de la fachada pertenecenal Flautado,

dispuestosen el orden8-9-8.Inmediatamentedebajo,la lengueterlaen

6) Ibid., Data 1920-1948 y 1958, s.fi
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dos filas, parael Bajoncillo en la superior :¡ el Clarín Claro para la

inferior.

El tecladoespartidoy con la prinieraoctavacortao capada

Estáen buenestado,construidoen ébanoy hueso,con la incrustación

de huesoen el lomo y costadofrontal de Ls notasnaturalesy en el

lomo de las alteraciones.El anchoes de 2’3 centímetrosy 0’7

centímetrosde recorrido.

La composición

BAJOS

Bajoncillo 4

Flautadode 13

OctavaGeneral

Docena

Nasardo17a.

Quincena

Decinovena

Lleno3h.

Címbaja

TrompetaReal

esenteramentecH.sica:

TIPLES

Clarín Claro4

flautado<le 13

CornetaMagnash.

Clarín en seo

Octava(1< nera¿

Docena

Quincenay Decinovena

Lleno3h.

Cimbala

TrompetaReal.

Han suprimido los tiradores de los juegos

correspondientesa la Cimbalade ambasmanos,la TrompetaReal,y
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todala tuberíaestádesordenada.El lugarde la Quincenaeraocupado

poruna fila doblede Quincenay Decinovena.Seha suprimidoel Clarín

de ecos,hastacompletarlas oncecorrederasleí secreto.Quedanrestos

de la rodilleraparaaccionarel Clarín de Ecos.Junto a la faltade tubos

citada,hayqueañadirel C de la Octava,dos filas del Lleno y varios de

los Contrasde 13 palmos,situadosdetrás leí secreto.La afinación

antiguafue modificada,paralo cuala]argaror.los tubos.

El secretoesdepino, dc 1 ‘62 metrosde anchopor 94

centímetrosde profundoy 19 centímetrosde alto. La anchurade las

válvulasoscilaentrelos 3’5 centímetrosdel 2 y los 2’3 centímetrosdel

C’”’. Durantela reformade 1909, forraroncl secretoy sustituyeronlas

alambres.Los portavientostambiénhan si lo forradoscon hojasdel

diario “El Debate”.

El fuelle de tijeras, excesivamentegrande(2’62 x O’98

metros),ocupalos bajosdel secretoy pierdecompletamenteel aire.

CándidoCabezassimultaneélos trabajosen esta y otra

diócesis,Navarra(Albitas), Sigúenzay endos pueblosde Zaragoza,

Torrijode la Cañaday Paracuellosdel Jiloca ‘.

7) SAGASETA, A. y TABERNA, L.: Op. oit., p. 12
VARIOS:” Organos Históricos,.. ‘, pp. 199—200 y 209—2 10.
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XIV

EL ORGANO DE LA PA RROQUIA
DE BARCONES
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14. 1. EL ORGANO DE 1736

La pertenenciaa la antiguadióccsisde Siguenzaexplicala

antiguedady calidad del instrumento.El preciofue de “Zinco mil y

treinta y tres realesy veintey seismaravedís”,que seacabaronde

pagardosañosdespuéscon “trecientos nobentareales” . El autor:

Domingo Mendoza(1662-1734)1,

Si en Barahonahabíamosregistradola importantepresencia

de Juande Anduezaen 1681, no esmenosla de DomingoMendoza;

presenciaactivaen estecaso,porserel cons2lructor.

Naturalde Lerín, fue alumnodc JuandeAnduezay aliado

indirecto del tronco familiar de los De Avila. Obtieneel titulo de

afinadory organerode la RealCámara,al scrviciodel rey, en 1695. Se

asentaráen la capitalcreandotaller propio 2 Tras la reformaen el

órganode la catedralde Cuencaen 1692, zl cabildoconcedetodasu

confianzaal organeroy automáticamentele nombrahonoríficamente

organerode la catedral~. El nombrede MDndozaseasociaaquíal de

~>ADO—5:” 5arcones. Libro de Fábrica(1701-1756)”, (2 II y 15.
2) ASCUENCE, Leocadio:” La Real Capilla espSiola “ en “ REVISTA

ECLESIA$TICA ‘, IV, 20, Madrid, 1932, p. 270
JAMBOU, L.:” Evolución...” Pp. 74-75.

~) JAII%U, L Or~uneros en la Di&esis b Cuenca en los siglos
XVI—XVIII en ALMUD”, 4, Ciudad Real, 1981, PP 153—154
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Félix de Yoldi ‘~. Será tan famosoque el cabildo de Ságlienzapide

consejosasuhomónimode Cuenca~.

La carrerade Mendozaesrápiday brillante.Trabajaen las

grandescatedrales,Toledo, Sigtienza,Avila y Madrid. En 1706, el

mismoañode la construccióndel órganode Rarcones,construyejunto

a Joséde Churriguerael de la iglesiade San3ebastiánenMadrid y dos

añosdespués,el de Pastranaen Guadalajara‘.

Nodejadescendencia.“Con Mendozadesapareceel linaje,

directo e indirecto, de los fundadores del centro madrileño,

robustecidos en el último tercio del siglo XVII por la

aportaciónnorteña” .

Aquíen Barcones,comoen Cuenca,lleva el tratamientode

Don, reflejo del dominio y maestríaen el arte.Siguiendoa Andueza,

fue el promotordel órganode ecos,con los ;ecretosjerarquizados,uno

encimadel otro, en los de mayortamaño.Podemosdescribirel órgano

de Barcones,con los registrosde Flautadode seis palmosy medio,

Octava,Docena,Quincena,Decinovena,Llcnode tres hileras,Corneta

4)JAMBOU> Li” Evolución...”, 1, pp. 162 y 164.
5) JAMBOU, L Orguiiers et Orgenlstes 6 tu Cathétale de

Sigúcoza si XYIa siécte en “MELANCES DE LA CASA DE
VELAZCUEZ’, Tomo XIII,Madrid, 1977, p. 179.

6) JAMBOU, L.:” Evolución.. “, 1, pp. 165 y 207.
MARCO MARTíNEZ, JA.: Op. cit., p. 206.

7) Ibid., p. 181.
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Realde cincofilas, Cornetade Ecosy Clarín en la fachada.Estamosen

laetapacumbrede la carreradeMendoza6El teclado,de octavacorta,

no superaríalas 42 notas.

En general,la actividaddeMendozaestámarcadapor la

polémica y la competitividad con otro <Le los grandes,Liborna

Eche’erría.

Las reformasnecesariascomienzanen 1726. Porafinar y

arreglarlos fuellescuesta77 realesy medio. Con motivode la visita

pastoralde 1733, la iglesiano tienepersonaparatocarel órgano,“con

la suficienciaque correspondepara tañei el órgano”. La siguiente

afinación esde 1744y resultade la mismacantidadquela anterior,

ochentarealesvellón ~.

14. 2. EL ORGANO DE LUCAS TARAZONA

Lascuentasdel Libro deFábricade 1749no dancuentade

la realizaciónde un órganonuevo,acargo<le LucasTarazona,tansólo

reflejan los 44 realespagadosa un organerzpor remendarlos fuelles

6) Ibid., pp. 254-255.
9) ADa. —3.:’ Libro de Fábrica.,. “, f~ 124v.,22E. 252 y. y Data

1 740- 1742.
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concolay baldés,que se repite unosañosnásadelante~ y 1.100

realesentregadosaLcandmMonrealpor “la obra delórgano”, esdecir

un arreglo, y 170 realesal MaestrodeCapillade Sigúenza. Acazio

Garcilópez,“por el trabajo de habervenido L~ ordende suIlustrísimaa

reconocerla obra de dicho órgano”. Además,componerlos fuelles

supusoveinte realesmás ~

El secretoizquierdonos informa, puntualmentedel autor,

LucasTarazona:“Lucas de Tarazona~nefeciten Lerín. Añode 1749.

Rueguena Dios por él” . Si fue donando,~slógico no figure en las

cuentas.TambiéncabepensarqueTarazonano realizódirectamenteel

trabajoy sí un ayudante.

Tras la composiciónde LeandroMonrealfue necesariauna

segunda,en 1758:”Sela abonantresmil ciertoy quarentay tres reales,

los mesmosquetubode costela segundacompostura,queejecutóenel

órgano desta Yglesia Miguel López, de orden de su Ilustrísima,

respectode haberloechadoaperderen la piimeracomposturaque hizo

en él LeandroMonrrial, tambiénde ordendesuIlustrísima,comotodo

máspor menor, constade los autos, que sobre eseparticular ha

obradosen la episcopalde la expresadacUidadde Sigflenza,habiendo

sido nezesarioponeren el expresadoórgano,secretonuevo,registros

10) Ibid., f2 287v. y 340v.
11) A.D.0—$,:” Libro de Fábrica (1757—1806)”, fQ 34—35.
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de Clarín, Bajoncillo, Flautado Violón de wnbasmanos,reparar los

fuellesyawnenrode diferentescañosdelinterior delórgano”.

El encargadode la revisiónfue el Maestrode Capillade la

catedralsegontina,Acazio Garcilópez.Invirtió seis días. Entonces,

liquidan cuentas,168 realesa don Acazia, 34 realesde atrasosa

Monreal,22 realesde la licencia, 14 reales<le ladeclaracióny 1 realy

17 maravedísde cordelesparalos fuelles 12

Miguel Lópezes un daroquenseafincado en Sigilenza,

constructorde órganosen estadiócesis, ~nAnguita (1752), Imán

(1766)y reparael de Milmarcos(1774). Desdeesafechatrasladael

taller a Calatayudy estápresenteen varios puntos de la geografía

sorianay aragonesa.Reparael órganode Belmontede Gracián,en

1759,un añodespuésde Barcones~.

Es precisohacertambiénrefercnciaa Lucasde Tarazona,

pertenecientea unafamilia de organerosnaturalde Lerfn. Autor delos

órganosde Losada,conventodecarmelitasde Sangilesa,la Magdalena

y la catedraldeTudela,los Arcos (Navarra),entre1709y 1760 1 4•

RegresaaSoria,al pueblodePozalmuro,ti 1764.

12) IbiÚ, Data 1756-1760,s.l.
13)MARCO MARTíNEZ, JA.: Op. oit., p. 191.

VARIOS:” Organos Históricos..’, p. 185.
14)SAOASETA,AyTABERNAL.:Op.cit.,p. 187.

Este autor piensa que son dos los organeros con el mismo nombre, uno
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14. 3. LOS REPAROS

El órganode Barconesva a estarmarcadopor sucesivos

reparos.No escatimandineroen eliminarlos defectosde los fuellesen

1768;afinartos juegosy repasarlos mecanh:mosen 1772;y hacerde

nuevoel Clarín y el Bajoncillo, por 1.435rea[es, en 1785,refrendando

la obrael músicode la catedraldeSiguenzaJosefBenito Utures ~

Entre1792y 1794sereformaelórganoporJosefNajary

haceunacajanuevaJuanYañez.El organerorecibe 1.479 realesy 22

maravedís“de la obra y compostura,Flauta Traveseray Bajón de

Violón” y al escultor 880 reales y 2~ para tablas traídas

de Berlanga irD• A los gastosanterioresdebcmosañadir 118 reales

pagadosa JosefUres,comisionadoparadar por buenala obra;485

realesa FranciscoCalvo, por los herrajes,maderay tribuna, en

colaboracióncon el carpinteroYañez, que Iambiénintervino en la

construcción de los fuelles y portavientos,por importe de 520

reales17

llamado Lucas, e] mayor, y otro Lucas Antonio, el pequeño, siempre
muy vinculado a Joseph de tlañeru. Véase tb., p. 201,203, 354,
381 y 395.

15) ADO. —3.:’ Libro de Fábrica... ‘, data 1768—1769 1 771—1 773, 1785—
1787, sÉ
16) Ibid., Date 1793-1794 y 1793- 1796, s.l.
17> Ibid., Date 1793—1795y 1795-1798, s.l.
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A comienzosdel siglo XIX, a JuanGarcía,organerode

Siglienza,le abonan650 realespor la composturaen el órgano,además

de los gastosdel carpintero,paraasegurarLi caja ~ Desdeentonces

las reformano tienen mayor importancia que arreglar los fuelles

(1831,1832,1838,1868,1890,1894y 1898:, afinacionesy pequeños

reparos;en 1864, por el “Maestro de Ciliojar”; en 1877, por el

organeroElías Najar, que costó520 r~ales, y en 1880 y 1900,

cuesta450 pesetas19

El órganoaúnfuncionabaen 1951. Entoncestienelugarel

último arreglo20,

14. 4. LA CAJA

Destacala caja, situadaen el coro alto, en la pareddel

Evangelio,por el rico doradoy la gran bellezade pigmentos,buena

muestradel órganobarrococastellano.Tienecincocastillos,rematado

los extremoscon otros dos con tubos zanónigos. A estaaltura

16) IbiÚ, Data 1804-1806, s.l.
19) A.D.O.—S.:’ Libro de Fábrica (1806—1 850)’, f~ 130,136, 142 y.

‘y 180.
ADO. —5.:’ Libro de Cuenta y Razón (1860—1871)’, fQ 14 y.
A.D.0.—5.:” Libro de Cuenta y Razón (1872—1909)’, fQ 8, 13,23v.,

30v., 37v. y40.
20) A,P.BR.:’ Libro de Cuentas de la Iglesia Parrogi ial de Barcones
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encontramos“olutasy flores. En las esquin~sy comoremate,hay dos

ángelestrompeteros,simétricos.En medio, una tarja con escudo,

adornadopor la cruz.

La pared inferior esmás simple, a basede rombos y

“tromped”oeil”. Los puntosen comúncon el de laparroquiasorianade

Velamazán,construidoen 1745por LucasTarazona,encolaboración

con Josephde Mañeru, resultanevidentes.Un ejemplo son los

tiradores.La cajade Barconesresultaun pecoachaparrada,condición

impuestaporel mismoespacioexistente.

14. 5. DESCRIPCION TECNICA

La fachadanos ofrece los tubos del Flautado de trece

palmosy medio, conochotubos en el castlío central,seis en los dos

siguientesy sieteen los laterales.La lengu<teríaestáporencimadela

tapadel secreto,más reciente.La disposiciónde los tubos,endosfilas,

correnlos mayorespor encimay, por debjo, los más pequeños,de

izquierdaaderecha,en tres grupos:Bajoncillo- Clarín, con 21 tubos,

repartidosen dosfilas; Clarínde Campañade manoderecha,24 tubos

(12 y 12) y un Clarín de manoderecha,24 tubos,en el último grupo.

La lengueteríasigueun orden,desdelos ¡;raves,a la izquierdade la

caja, a los agudos,en el centroya laderechide la caja.
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El tecladoesde octavacorta, c:on una extensiónde 63

centímetros,hechoen huesocon un punto negroen las notasnaturales

y las alteracionesen ébanocon unabandaev hueso.A los ladosestán

los tiradores.Los másrecientestienenaberturasnuevas,porencimade

las primitivas:

BAJOS

Clarín4

Bajoncillo 4

flautado13

Octava

Docena

Nazardo12a.

Nazardoen 17a.

Nazardo1%.

Quincena

Lleno2h.

TIPLES

Clarín Chu’o 4

Clarín de Campaña8

Flautado13

Corneta4 h.

(Xtava

Docena

Nazardoen 12a.

NazardoenISa.

Nazardo17a.

Quincern

Lleno 2 i.

El secretoesmenosanchoquela caja, 1 ‘52 centímetrosde

frente,por O’98 centímetrosde profundo.L.astapassonmodernas,así

comoel forro. La anchurade las válvulasdecrecede27centímetrosa

1 ‘9 centímetros,entrelas dosnotasextremzs.
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Dos fuellesde cutía, uno encima leí otro, alimentabanel

secretode aire, por medio de una entonadera.Va colocadoa la

izquierdade lacajay mide 1 67 metros,porO’95 metros.Seis pisas

estánenganchadasa la primeraoctavadel teclado.

Las cinco primerostubos del FíE utado son de maderay

estáncolocadosen secretoaparte.Reina un cierto desordenen la

tubería,la Docenatienedoscorrederas,pordelanteseistubos,los más

graves,y por detráslos restantes.La Cornetaestáformadaporcuatro

tubos,4-2-2 2/3-1 3/5. Faltaun tubo de la notaF del flautado, el

F#’dela Cornetay el C””del Nazardode manoizquierda.Al Lleno,

con dosfilas de Decinovenay Veintidocena,faltan bastantestubos

Es unode los ejemplaresmásbellDs e interesantesde toda

la provinciade Soria.
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xv

LA ORGANERIA EN LA VILLA DE
BERLANGA DE DUERO
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15. 1. LA COLEGIATA DE SANTA MARIA DEL

MERCADO

15. 1. 1. INTRODUCCION

Situadaal Surde la provinciay bañadaporel padreDuero,

aparecela villa de Berlanga,solarde reposoy sosiego,viejo lugar de

culturae historia. Ricas familiasde la noblBzasorianahicieronmorada,

especialmentelos Tovar y Velasco,duquesde Frías y Marquesesde

Berlanga. Pertenecióal obispadode Sígtienza,como capital del

arciprestazgo.El numerosocleroquehabitabala villa, estabarepartido

entrelaColegiatade SantaMaríadelMercado,las iglesiasparroquiales

y los conventos.

La colegiatatuvo comoorigendiezpequeñasparroquias,

refundidasen ésta.Los duquesde Frías,unade las familias conmayor

poderen la Españadel siglo XVI, fundaronla colegiata,por bula del

papa León X, en 1514. Doce añosdespuésya tiene estatutos

capitulares.La primerapiedradel nuevoedificio escolocadael 22 de

Juniode 1520.El 9 de Enerodc 1530 tienelugarla solemnebendición,

de unaconstrucciónmuy veloz, de estilo cte iglesiade salóndel siglo

XVI, relacionadacon Gil de Hontañón,de bella trazay proporciones.

En el interior la riquezaartísticatiene cl mejor complementoen los
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retablosde la época.sepulcrosy un magnlfi:o órgano,a la esperade

unaprontarestauración.

15. 1. 2. MUSICOS Y MAESTROS DE

CAPILLA

Lacolegiatavivió momentosde esplendoren el apanado

musical.Cristóbal Téllez,pertenecienteala familia de polifonistasde

igual apellido, es nombradoMaestrode Capilla en 1587, hastasu

marchaaSiguenzaen 1593, tras un penplcpor Valenciay la Seode

Zaragoza Hay ademásque citar a SebastiánLópez de Velasco,

Maestrode Capilladc la colegiataduranteunosmeses,parapasaral

mismocargoen 1607aEl Burgode Osmayen 1614aSegovia2.Juan

Ruiz de Robledo,nacidoen Segovia.empe~óallí comoniño decoro,

parapasara ganarla plazadeMaestrode Capillaen las catedralesde

León, Valladolid y más tardeesnombradoPrior de la Colegiatade

Berlanga.Aquí redactóel tratado“Latida <le la músicaeclesiástica”,

publicadoen 1644.Aporta datosy noticias~iográficassobrela música

1) CALAHORRA MART~NEZ, Pedro- Músim en Zaragoza Siglas XVI--
XVII ,Tomo 1 Zar~o¿a, 1978, pp. 57—58.

2) MOlA MURILLO, Rafael Sebetián 1ép~ ib Velasai. libro de
Misa, Motetes, Salme». Magiificats y otras cosas

tocatas al culto dlvim Madrid, 1980 pp. 19-23
LOPEZ CALO, Jose Histeria de la Música e;pa5ola Siglo XVII

101. U, k1~r’d, i983, p. 89
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religiosay el funcionamientoy costumbresd~ las capillasde músicaen

el siglo XVII. Tambiénfue compositorde misas, salmos y otras

composicionesdestinadasal culto divino, en donde alternanel

contrapuntocon Ja homofonía,en composicionesa ocho voces,

divididasen coros3.

Tambiénhay que hacermención de otros Maestrosde

Capilla del sigloXVII, comosonJuanQuesadaPareja(1642-1646),

JuanPérezRoldánay JuanCedazo(1663-1714).que luego marcharáa

Avila ~. Conocidoes paranosotrosel nombrede Miguel deAlmazán,

RacioneroTenoren 16266.

3) LEON liLLO, Francisco José: La turia espuilola da la música en
hasiglos XVII y XVIII , Madrid, 1974, Pp 378-384

ALVAREZ PEREZ, JoséMaría:” La polifania suqraeh en la catedral
de Leñn durada ~l siglo XVII “, en “ANUARIO MUSICAL’, Vol
XV, Barcelona, 1960, p 149

GARCIA REDONDO. Francisca La música — Ssria ‘, Valladolid,
1983, p. 49,

4) LOPEZ CALO. José: La Música en la CateeWal eh Seqjwia , Vol II,
e92v?d, ~989, pp. 3337341

t MARTIN MORENO, Antonio: Histeria eh la Minies Espafiola
Siglo XVIII , Vol. IV, Madr?d, 1985, p. 99

6) ~APBIERI,Francisco Aserio BIogSIas y éEumcntos sobre
Música y Músicas Españoles<Lqpdo firbierí) , Vol. 1,

t~rj %d.p ¡
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15. 1. 3. ¿HUBO UN ORG4LNO EN EL SIGLO

XVI?

El archivode la Colegiatasufrió un incendioa principios

del siglo XIX. La mayorpartede la documentaciónfue consumidapor

las llamasy con él, las noticias sobrela vida musical, a lo largode

tantossiglos.

Cabe suponer la existenciade un órgano de corte

renacentista,necesarioparacubrir las necesidadeslitúrgicas,del tipo

realejo. Permaneciódentrode los cultoshastael siglo XVIII, cuando

fue vendido a los organerosSánchezy Userralde, por resultar

insuficiente.Tambiénpudohaberotro paralas procesionesdel Corpus,

pero no estádocumentado.

15. 1. 4. EL ORGANO CONSTRUIDO POR

MATHEO DE AVILA Y SALAZAR

15. 1, 4, 1. RETRATO PERSONAL

Las buenasrelacionesentreel Cabildo y los duquesde

Frías, sus mecenasy protectores,buscanen Madrid a un afamado
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organero,sin acortarestimacionesde cuaquieríndole. El encargoes

hechoaMatheode Avila y Salazar.

A principiosdel sigloXVII, Madrid esla capitalpolíticadel

reino, aglutinando toda la actividad política, económica y

administrativa.La noblezaempiezaa asentarseentornoa la cortey la

corteejerceun fuertepoderde atracción.Ello quedareflejadoinclusoen

la actividadorganera,con el taller instaladopor la primeradinastíade

organeros,los De Avila. Deestemodo, se logra la independenciadel

foco toledano.

Mateo de Avila nace en el pueblo madrileño de

Ciempozuelosy esbautizadoel 26 de Noxiembrede 1581, hijo de

Diego de Avila y Maríade Avilés. Tuvo otrosdoshermanos,Diego,

relacionadocon la organeríay fiador de Maiheoen el aderezodel

órganode la iglesia dondefue bautizado, ‘y Angela, casadacon el

organeroJuanGirón del Bosque~.

El primer actode independenciade Matheo con el foco

toledanoacontececon el periodode aprendizae. AtraídoporMadrid y

alentadoparaello porsu cuñadoJuanGirón del Bosque,comienza

desde 1607, a servir bajo las órdenesdel maestrode taller Juan

7) ~JAMBOU,Li’ Evolución.. VI, pp. 70-71; II, pp. 63-64.
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FranciscoFabri ~. Unavezconcluidoel periododeaprendizaje,de tres

añosde duración,con el oportunoexamende aptitud o maestría,es

nombradoafinadorde los órganosde la catedralde Cuenca,con el

salanode 12(X)?)maravedísanuales,el dobleque suantecesorClaudio

Girón. Intermítentementepermaneceea el cargo hasta 1627,

simultaneandotrabajosen la provinciade Otadalajara~.

El espaciogeográficoal norte de Madrid seráterritorio

privilegiadoparalaactuacióndelorganeromadrileño:PalacioRealde

Madrid; Torrelaguna(Madrid); en las iglesiasdc la Almudena,San

Ginés,San Salvador,SanSebastián,en Mairid; catedrale iglesiade la

SantaCruz, en la ciudadde Cuenca;Sigdenza,en la catedral.igiesia

parroquialde Almagro(CiudadReal);y el ie BerlangadeDuero,en la

provinciade Soria ‘2

~) bid. p. 71
JAMBOU, U “El (rg.io en la Península Ibirica ‘, en ‘REVISTA

DE MUSICOLOGIA”, Vol. II, N~ 1, Mairid, 1979, pp. 30—31.
Consideró en este articulo la posibilíd~ de que Matheo de Avila realizó

la etapa de formación en un taller de Toledo, para m~ificar1a en la
tesis d~toral, oit~Iaanteriormente.

BARRIOS MANZANO, Pilar’ Histeria ib l• liásica C~res..
1590—1750 , C&eres ¶964. pp 152-153

~>.~Ati50U, L.. ‘Organeros en adl~esis ‘, pp. 147—148
MARCO MARTíNEZ, U. A,: Op oit. p. 206.

10) JAMSOU, Li” Evolución ‘, 3, pp 34, 71 y 119.
1A~CO MARTíNEZ, JA Op. cd., p. 206.
PJAÑEZ PERA, Maria Jesús’” El ~io de 5arls en

ELFIBEPIA’, I’A’XIV, ‘$ S7 ~cr’ai’964,~o 1l9~i36
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“Si por su aprendizaje y actuaciones Mateo deAvila afirma

su independenciay parececonscientede su importanciay valor, esta

conciencia va unida sin duda a una ambición que lleva a ocuparpuestos

relevantesen la corle” 11 El 10 de Octubrede 1631 entraen la corte

comoafinadorde los órganosde la CapilladeL RealAlcázarde Madrid.

dondesucedea Diego Quijano,cargoque ocupahastasu muerteen

1667, junto al de afinadorde clavicordiosde la Real Capilla, para

acompañarlos villancicosde Navidad12

De suscuatromatrimoniostienevarios hijos, de entrelos

cualesfueron organerosEsteban,con unaactividadpequeñaentornoa

Segovia,Toledoy Cuenca;y Gabriel,que trabajócon supadrey luego

independienteentornoa Madrid y Guadalajara.Juntoa estosnombres

aparecenotros deltroncofamiliarde Mateo 1

Tradicionalmentela historia constructoraorganerade

Madrid, a lo largo del siglo XVII, estávinculadacon la familia De

Avila, que dominan el panoramaconstructorhasta1675, y siguen

11) JAMBOU, LA’ Evolución... , 1, p. 72.
12) SOLAR QUINTES, Nicolás:” Panorama musical desde Felipe III a

Cm-los II “, en ‘ANUARIO MUSICAL”, Xii, Barcelona 1957, p. 19?
SUBIRA, Jose Necrologías musicales madrileñas “, en “ANUARIO

MUSIGAL”, XIII, Barcelona 1958, p. 203
BARBIERI, FA.: Op. alt., PP. 51-53.

13) JAMBOU, U.:’ Evolución... “, 1, p 73
AGULLO y COBO, Mercedes” Nuevos documentcs pm-a las

biorafias eh músicos eh los siglos XVI y XVII, en
‘ANUARIO MUSICAL”, Vol XXVI, Barcelona, 1972, pp.201—203.
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activostodo lo quequedade siglo,con técnicase ideasnuevas,gracias

alaalianzafamiliar conJuande Andueza,venidodel Norte peninsular

Los De Avila irán imponiendopoco a pco las trompetasen los

órganos.Mateoesel catalizadory aglutinadorde la familiay allegados,

con unaampliaactividadentre1609 y 1667 ‘k

La presenciade un Mateo de Avila en el Madrid del

seiscientoshacecambiarla condiciónsocia] del organero,pasandode

serun meroartesano,a sertratadocon todadignidady llamadoen los

contratosDon. “Quizá la actividadambiciosade MateodeAvila haya

favorecidotal cambio” 15

15. 1. 4. 2. EL ORGANO DE LA COLEGIATA

DE BERLANGA DE 1634

El dfa 11 de febrerode 1634, cl licenciado Juan Ruiz de

Robledo,residenteen Madrid, conciertael órganocon Mateode Avila.

El Cabildoordenaal canónigovisite previaraente.el «queesté/techoen

el conventode doña Mar(a de Aragón»,y le faculta para buscarun

organerocompetenteo comprarun órganoal “precio quelepareciere

14) YJAMBOU, L.: Evolución... ‘, 1 ,pp. 76 y 136.

ANGULO y COBO, M.: Op. cd,, p. 208.
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justo”. Mateode Avila secomprometea “ hacerpara servicioy adorno

de la dicha iglesia, un órgano del tamaño, arquitectura, forma y

registroscontenidosen una memoriaTM 16,

Dichamemoriaexplica¡a hechuradel órgano,fiel reflejode

otroconstruidoporél en el conventode NuestraSeñoradel Carmende

Madrid. Debíatenerestos registros: “Primeramenteun Flautado

principal, de tono de cantores,queel mayorcañotengadealio trece

palmosy medio.Másotra diferenciaquesedanzaBordón, unísonodel

Flautado, va tapado.Otra diferenciade Octovaabierta. Una diferencia

de Flautastapadas,octavaarriba delFlautad9principal. Otra diferencia

deNasarte,queesflauta tapada. Otra diferenciaquesellamaMixtura,

va partida. Otra diferencia de Címbala, registrospartido de mano

izquierday derecha.Otra diferenciade Quincenas.Otra diferenciade

Corneta,que esmedioregistro de manoderecha.Otra d4ferenciade

TrompetasReales,registropartido demanoizquierday derecha” 17

El órganollevabadiezjuegos,la mayoríaparaformarun

lleno, exceptoun “Nasarte” y uno de lengdeta.Frenteal flautado

principal abiertoy sonoro,seoponeotro tapado,llamado Bordón,

términoutilizadoen contadasocasionesen los contratosde laépocay si

entrelos teóricosBermudo,Correade Ariuxo, etc., denominándole

16) A.P.BE.: “Legajo LXIII, N~. 37 “, sÉ
17) Ibid.
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“Bardón” 16 PoseeOctavade estañoy otro registrode flautas,

tambiénoctavadel Flautado.Podíanser estasflautas tanto abiertas

como tapadas,de sonoridadsuavey caráctersolista,diferente al

Flautadoy fueradel lleno del órgano,aunqueesun registrode “ uso

plural “ 19

El Nasartetapadoerauna docena,experimentadapor

Bermudo, en consonanciaestéticacon muchasobras vocalese

instrumentalesde la época.Si a estearmónicole añadimosla tercera,

Decisetena,la Octavay la baseinferior , estamosanteuna Corneta,

registroque evolucionaen Castilla, a partir de estosmoldes en la

segundamitad del sigloXVII.

Paraobtenerbrillantez sono:a,el órgano teníaal menos,

dos Quincenas(término utilizado en pliral enel contrato),Llenoy

Címbala,dos registroscaracterísticosen los órganos,a partir de 1630.

Utiliza un registro de TrompetaReal, cn lugar de la Dulzaina, tan

utilizado porotrosconstructores.

El órganodebíaestaracabadoparala festividaddel Corpus

de 1635, haciendoentregaal organerode 1.000 ducadosde a once

16) CORREA DE ARAUXO, Francisco: Libro eh Tientos y Discursos
eh Música Préctica, y Iheárica eh 0.-gano, intitulab

Fnltmi Orgánica, Alcalá, 1626, f9 90 y.
19) JAMBOU, L “ Evolucion . “1, p. 126.
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realesen monedade vellón, a pagarentresplazos, trescientosal

principio, trescientosmás el día del Corpus de 1634. y los

cuatrocientosrestantesal hacerentregade la obra, todos ellos en

Madrid. Así “conformea la cualle ha de hacerporsucuentay riesgo,y

a todasatisfacción,puestoy acabadoen la parte y lugar queseseñalare,

en la dichaiglesia, a vista depersonasque lo entiendan,nombradaspor

la dichaiglesia, el cual en tosoconformea la dicha memoria,ha de

concordaren la planta, altura y demáscosasal órganoprincipal, que

estáen el conventodel CarmenCalzadode estavilla de Madrid, con

cuyacalidad le ha de dar acabado”. A sucargo corríanla madera,

tubos,fulles y colocarlo20,

Mateoaceptalas condiciones,conel sueldodequinientos

maravedísdiarios.LuisaMaldonado,sumujer.. salefiadora.Sebastián

Lópezde Velascohaceunaprimeraentregadecien ducados,el 16 de

Diciembrede 1634,paraproseguirla construce’ón 21,

Los pagosfueron incumpliéndose.Porestacircunstancia,

Mateodelegaen AlonsoMartínez,vecinode laciudadde Soria,y ante

el notariode Madrid, FranciscoAlvaredo,paracobrarlos dosmil reales

adeudadostodavíacl 3 deJuniode 1638 22, El 4 de Noviembredeese

20) A.P.BE.:” Legajo...”, sÉ
21) MOTA MURILLO, R.: Op. cit., PP. 19—23.
22> A.H.P.M.:” Protocolo N~ 5311’, fQ 422-422v.
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mismo año,Alonso Martínezentregaen Sonala escriturade poder,

firmadaen Madrid, al escribanoPedroEspejode Tordesillas,a fin de

remitirlo al cabildode Berlanga.Hará efectivola mitad del tota], por

mediode Simón Martínez,anteel mencionadonotariode Soria23, La

otra mitad esreclamadapor MateodesdeMadrid, el 8 de Febrerode

1639, usandolos mismosconductoslegales.El 22 de Julio llegan a

Soda los informes,actuandode intermediariopagadorJuanPérez

Gutiérrez24

Al pocotiempoMateopretenderáconstruirun órganopara

la catedralde El Burgo de Osma,peroel proyectono seráadmitido.Si

repararáel del conventojerónimode Espejaen 1638.

E] órganoseguirásin grande:;alteraciones.Es lógico

pensaren los reparosde los fuellesy conduccióndel aireconbaldésy

cola,mecánica,etc.Porel año 1685,TomásMicieresdesempeñael

MagisteriodeCapillade la Colegiata25

23> A.H.P.$.:” Protocolo Caja 565 “, Vol. 976, Pp. E 73—575.
A.P,BE.: Legajo... ‘, s.l.

24) A.H.P.M.:’ Protocolo N~ 5312”, fQ 89 y
25) SIEMENS HERNANDEZ, Lothar:” Nuevas Dacuinentos sobre cl

músico Sebastián Durén• once años dc vida profesional
mutes-lares a su llegada a la Corte dcli Rey Carlos II ‘, en
“ANUARIO MUSICAL”, Vol. XVI, Barcelona, 1961, p. 185.

SIEMENS HERNANDEZ,L.:” La Seo de Zaragmw 11. Andrés de Sola
y sus discipulas ‘, en “ANUARIO MUSICAL.”. XXIII, Barcelona,
1970,p. 140.

CALAHORRA MARTíNEZ, P.:” Música en Zaregoz~i... “, II, PP. 118-119.



252

En estepuntoesnecesariocitar el nombrede JuanMartín

Gaspar,organerovecinode Berlanga,“que en 1741 habíareparadoel

cir~ano delcoro bajo de la iglesia de Santiagode Llerena” 26•

15. 1. 5. UN NUEVO ORGANO

15. 1. 5. 1. EL ORGANC~ CONSTRUIDO POR

FERMíN USERRALDE Y TONIAS SANCHEZ

En la épocadoradade la organerfa.el Cabildoencargala

reformaroca] del órganoa los maestrosaragonesesFermínUserraidey

TomásSánchez.El 27 de Juliode 1778, los canónigoscomisionadosa

tal efecto,JoséSonanoy Rubio,dignidad<le Chantrey último Maestro

de Capilladesdela supresiónde la Capillacl 5 dc Abril dc 1768 27, y el

licenciadoFranciscoChacoboGarcía,Magistral,firman junto a los

organeros,el contratode obligacióny compromiso,paraconstruirun

nuevoórgano.

26) SOLíS RODRíGUEZ, Carmelo El Or~,o trroca en Exfremadura
<Aportación Documental) ‘y sri tL ORGANO ESPAROL. ACTAS DEL

1 CONGRESO.. ‘j p. 214
27) BEDOVA, Juan Manuel: Memoria históricas dc Berlanga , Orense.

845, ~. 80
A Cabíit estaba formado por treinta prebenda~s, ocho racioneros, un
erq~nista, cinco Sochantres y seis Infantes <le Coro.
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Ellos hablanencontrado

órganode Mateo,si exceptuamoslos

Dulzaina.Estaeralacomposición:

MANO IZQUIERDA

Bajoncillo

Dulzaina

TrompetaReal

flautadode trece

PautadoBordón

Octava

con muy pocasalteracionesel

juegosde Bajoncillo-Clarín y la

MANO

Clarín

Dulzaina

TrompetaReal

flautadodetrece

Cornetade seis

flautadoBordón

DERECHA

Nasarte

Flautadillo

Quincena

Lleno detres

Címbaiade tres

Nasarte

Octava

Flautadillo

Quincena

Uenode tres

Cimbaladetres26

Los organeros proponen en el contrato, la nueva

construccióndel secreto,en pino y de octavacorta( en el documento

estáescritoerróneamenteoctavatendida),los registrosen la misma

madera;portavientosy tablonesparallevar el aire a los tubosde la

fachada.La lenglieteríadebíacolocarse“con toda simetr(a”, para

26) A.P.B E.:” Legajo... “, s.l.
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facilitar los trabajos de afinación. Llevarla cuatro fuelles.

“aprovechandolos tablerosy abanicosde los que hoy existen”, si no

teníancarcoma.En la fachada,comohoy podemoscontemplar,van

situadosocho Contrasde 26 palmos,en doscastillos,a los extremos,

ea consonanciacon la cajaantigua, “pava que no se halle nota o

deformidadalguna”. Toda la mecánicasenaenteramentenueva.Sólo

aprovechabanpartede los tubos y otros erannuevos: “Se harán dos

registrosde Clarín de Campañaa la manoderecha,cañoscuarentay

ocho. Sehará un registro de Clarín en Quincenademanoizquierda,

cañosveintey uno. Se ha de hacer la Docenade las dosmanos,caños

cuarentay cinco.Seha de hacerla Quincenade las dosmanos,caños

cuarentay cinco. Seha dehacerla Diezy novenade ambasmanos,

cañoscuarentay cinco, Se ha de añadir un cañopor punto en la

Címbala,cañoscuarentay cinco.Seha de hacernuevoun Nasardoen

Quincenade las dosmanos,canoscuarentay cinco.Seha deañadir un

cañopor punto en el Lleno viejo, cañoscuarentay cinco. Se ha de

hacer nuevoun Nasardoen Diez y setena,de las dosmanos,caños

cuarentaycinco. Seha de añadir a la Cornetavieja un cañoporpunto,

cañosveintey cuatro”. Ademáscolocaríaun Clarín deEcosdemano

derecha,con 24 tubosy un Bajoncillo de manoizquierda,colocadoen

la fachada,sustituyendoal viejo, queasuVe?, servirlaparalos tiples

de la TrompetaMagnainterior.
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Antesde dar el visto buenoal proyecto,los doscanónigos

comisionadostratande incluir dosregistrosmás,el Bajoncilloparala

manoizquierday el Oboe parala derecha,una vez regresaronlos

maestrosde Zangoza.El órganoquedabaasí,tras la refornn

BAJOS T[PLES

flautado13 Flautado13

PautadoBordón FlautadoBordón

Rautadillo Flautadillo

Cktava Cttava

Docena [bocena

Nazardo12a. Nazardo12a.

NizardoISa. Nizardo ISa.

Nizardo17a. Nizardo 17a.

Quincena Quincena

Lleno4h. Lleno4h.

Címbala4 h. Címbala4 h.

Dulzaina Dulzaina

Bajoncillo Oboe

TrompetaMagna TrompetaMagna

TrompetaReal TrompetaReal

Clarín 15a. Clarínde Campaña

Clarínde Ecos.
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Aprovechael cabildoparahacerlesel encargodeconstruir

el órganode Hontoriadel Pinar (Burgos),cii el preciode seiscientos

realesvellón, cantidadmodificadatraslaventade 16 librasde metaly

32 libras de plomo,que pesaronlos tubosde la viejaDulzainay buena

partede tubosdel órganoportátil 29,

Conestaampliaciónel órganoteníadosclarinesenlamano

derechay otrode Campañaen laderecha;mantieneel primitivo registro

de TrompetaReal y la Dulzaina, éstahechade nuevo;colocanuna

TrompetaMagna de ocho pies en el interor y un Clarín de Ecos.

Ampliabanla sonoridadcon unafila másen ~lLleno y la Címbalay la

Decinovena;enriquecela paletasonorade Nizardosy de la Corneta.

El costeerade 337 durosy medio, a pagarenestaforma:

“ciento setentaduros, luego queseconcluirá ra citadaobra, alfin de un

año contadodesdela conclusiónde ella; la mitad de la rentay la otra

mitad al año siguiente” . Al hacerentregade la cantidadeshabíande

“registrar y afinar el dichoórgano” 3~.

Miguel Jimeno,prebendado,ex organista.y JuanDonini,

organistade la colegiata,garantizany apruebinlas obrasde Userraldey

Sánchez,e] 14 de Octubrede 1778.

29) Ibid.

30) Ibid.
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JoséAlcalde, vecinode Berlanga,realiza la caja,por la

cantidadde ochocientosreales, como habíanacordadolos dos

canónigoscomisionadosy él. Las medidasvenían dadaspor los

organeros,en función del espacioocupadopor toda la mecánicay

tubería.La parteposteriorsecubriríacon “tabla bientrabajaday bien

puesta” y con unacelosíaen los laterales.Todala parteposteriorva

voladasobreel cerramientolateraldel corc’, que mira a lacapillade

SantaAna.El 14 de Octubrede 1778, recibeAlcaldeel importetotal y

seráreconocidapor el organeroSánchezel 30 de Diciembre.Los gastos

sondetalladosen las siguientespartidas: “Ciento treinta y seisrealesde

maderade la fábrica. Ciento veintey ochorealesdemaderadeAntonio

de Córdoba.Diezy seisrealesde cuatro machonesde Don Diego

Martín. Veinterealesde maderade Don JbsefPrado. Cientoy ocho

realesde clavazóna BernabéGarcía.Doscientosy sesentarealesde

jornales a AndrésAlcalde, supadre. Sesentarealesde jornales a

Francisco Barragán.En llevar madera,diez reales 1 738. A esto se

añadetresmesesy medioque ha gastadoen la caja, consutrabajo y

dice tendráa bienle señaleeljornal quec Ustedleparezca” ~1 El

cabildoaccedeagratificaraAlcalde concuarocientosreales,pagadosel

1 de Enerode 1779, trescientoscincuentadc la fábrica,por el racionero

31) Ibid.
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Pablo Codina; treintadadospor el ChanireSorianoy, los veinte

restantes,de la haciendadel canónigoMagistralChacobo.

El 13 de Enerohacenentregade dos mil realesa los

maestrosorganerosen pagodel segundoplazo.El terceroy último -

1.800reales-eshechoefectivoel 4 de Juliode 1781, unavezrevisado

el árgano,másotros600 por las mejorasy a?adidos32

Para la construccióndel instrumentoel Cabildo había

recaudadolimosnasde variosbienhechores,el ExcelentísimoDuquede

Uceda,patronode la Colegiata,entregóa SL mayordomodon Joseph

Ruiz Cabraday ésteal RacioneroOrganista,JuanDonini, 1.000reales

vellón; 500realesdio al licenciadoChacobo,JosephRetortillo, vecino

en Cádiz; otros 300, don BalthasarYunch, presbíteroresidenteen

Cádiz y cuñadode Retortillo; JosephTajueco Burgos, natural de

Berlangay vecinode Cádiz,donó 1.000reales;30. Juande Arribas y

Soria,residenteen Madrid y nacidoenBerlanga;30 realesel canónigo

ChantreJoséSoriano,y 50 realesel canónigoChacobo.Estos 2.910

realesfueron gastadosíntegramente,saldándosetodaslas donaciones.

A JoséAlcaldeentregaron911 realesy 22 maravedíes,aunque,como

yasabemos,habíapercibido338 realesy 12 maravedíes,pagadospor

32) Ibid.
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los fondos de la Colegiata,de entre los cuales 138 reales y 12

maraxedíserandel costede la madera.

Sesentarealescostóel papelplateado,traídode Madrid,

paraforrar los ochoContras.A los maestroscanteros,SaturioMartínez

y BalthasarLinacero,pagaron19 reales,porhacerlos agujerosen las

columnas,paracolocarla viga quesujetala caja. El maestroherrerode

Berlanga,JosephLópez recibe 175 realesy 12 maravedíespor el

herrajeparael órgano.Junto a estapartidaseincluyen 2.200 reales

entregadosa los organeros,aunquela fábrica hizo entrega de 1.200

más r

15. 1. 5. 2. LA TRAYECTORIA DE LOS

SANCHEZ-USERRALDE

A lo largodel siglo XVIII aún prevalecíanmuchoslinajes

de organeros,dispersospor todala geografíaespañola.Las dinastíasde

organerosse sucedenen Navarra, Aragón, Cataluña,Castilla o

Andalucía.Concretamente,en Aragónunade las familias conmayor

actividadconstructivafue los Sánchez-Usuralde.Comprende,por lo

menos,unosdiezmaestrosquetrabajanen Navarra,Aragón,Levantey

Castilla, desde1714 hastacomienzosel siglo XIX (JoséUserralde

33) Ibid.
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trabajó en el órgano de Hecho en 1836 3t Miguel y Gregorio

construyenen 1800 el órganode Salillas dcl Jalón(Zaragoza)3~, en

1805el órganode la parroquiaNavarradel Rosario,en Albitas36, y en

Bolea,provinciadeHuesca,en 1828)~7.

TomásSánchezerahijo del eminenteorganeroaragonés

Bartolomé Sánchez,muertoen Zaragozaen 1743. Fue Bartolomé

continuadorde la tradiciónaragonesa,comoexplicaPedroCalahorra.

Construyóla mayoríade los instrumentosen Aragóny algunosen

Guadalajara3Q

Sucedeen los trabajosdel tallerasupadre.El clan familiar

semultiplicacon los matrimoniosde lashijasde Bartolomé,Rosa,con

el tambiénorganeroSilvestre Tomás,y María Teresacon Fermín

Userralde,natural de Pamplona.De este matrimonio salen tres

34) GALINDO BISQUER, L,: Op. cit.,pp. ‘45 y 130.
~~>DE GRAAF O.: “Fichas,..’, Febrero, 1979,
35> SAGASETA, A. y TABERNA, L.: Op. oit., p. 20.
37) GALINDO BISQUER, L.: Op. oit., PP. 34,42 ‘y K0
~~>CALAHORRA MARTíNEZ, P ‘ Historia de la Música en Aragón.

Siglos I—’XVII”, Zaragoza, 1977, p. 145
CALAHORRA MARTíNEZ, P..’ “Cimaflossfr la historia del érgwu¡fr

San Ptlo tÉ Zm-~za ‘Y en “ANUARIO MUSICAL”, Vol XXV,
Barcelona, 1971, p, 149.

ESCRIBANO SANCHEZ, José Carlos: “Los Organos de la Catedral de
Tarazona... “en “NASARRE”, II, 2, Zaragoz3, 1986, Pp. 218y 254.

MARCO MARTÍNEZ, JA.: Op oit ,p 49
DURAN GUDIOL, Antonio “ Organos. Ckg.uaros y Organistas de la
Catafral sfr Huesca “, en “REVISTA AROENSOLA’, N~. 40, Huesca,
1’959,p 305
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organeros,Miguel, Gregorioy José.El clanquedaconfirmadocon la

participaciónconjuntade Silvestre,Fermíny Tomásen el órganode

SantaMaríade Sádaba,construidoen 1768~.

Llamala atenciónel flujo e intercambiode organerosentre

Navarray Aragón,llevandosu influenciaa las provinciaslimítrofes,

comoesel casode Soria.Tudela,en op[nión deAurelio Sagaseta40,

es laconfluenciade estasdosescuelas,cm los apellidosLupe,Sesma,

Mañeruo los Sánchez,porcitar los mási rnportantes.

Con su cuñado,Silvestre Tomás, está presenteen el

órganode la parroquiade SanNicolásde Pamplonaen 176941, y sólo

en la colegiataoscensede San Pedroel Viejo, entre1773 y 1777 42

Desdeaquípasó,al añosiguiente,aTarazona~3y despuésaBerlanga.

Ambosórganosiban a serparecidosen el númerode registrosy su

disposición.En 1790realizael órganodc la parroquiadeValtierra,en

Navarra44; en 1798el de Agueroy; un a~odespués,el de la iglesiade

39) CALAHORRA MARTíNEZ, P.: “Los Sánchez “, en Op. oit., p. 2979.
GALINDO BISQUER, L.: Op. oit., p. 98.

40) SAGASETA, A. y TABERNA, L.: Op. oit., PP. 1 8t y 384-385.
41) Ibid., p. 311.
42) GALINDO BISQUER, L.: Op. oit., p. 51.
43) ESCRIBANO SANCHEZ, J.C.: Op. oit., pp, 218,257 y 265.
44) SAGASETA, A. y TABERNA, L,: Op. oit., p, 44.
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SantaMaríade Naval,tambiénen Huesca‘~. FermínUserraldellegaa

trabajaren Villafamés(Castellón),en 1785~e,•

TomásSánchezutiliza una conposiciónrepetidaencasi

todos los órganos.El secretotiene capacidadparadocey diecisiete

juegos,para cadamano. En la fachada, a lengueteríaadoptauna

disposicióncaracterísticay en el interior; separala Quincenade la

Decinovena,en los bajos;abundanlos naz¿rdos,desdela Docenaa la

Decisetena;laCornetaMagnasiempreposeesietefilas (8-4-22/#-2-2-1

3/5-1 1/3) y el Lleno cuatroy la Címbalatres. PonediezContrasy

juegosde adorno,Tambor,Pájaroso Ga ta. Todo como ya utilizó

cincuentaañosantessupadre.Hastael másmínimodetalleescuidado,

esel casode la calidadde los tubos, de me”.al fino de Inglaterra,como

especificaen el órganode Albitas.

15. 1. 6. LAS REFORMAS DEL SIGLO XIX

‘4~> GALINDO BISQUEP, 1..: Op. cd., pp, 5 y 90.
DE ORAAF, O.: “ Fichas..., Febrero, 1979.

46) TORRES CAROT, Rafael: ‘ Organos en V¡llafMnó <Castellón) ‘, en
CABANILLES’, 12, Valencia, 1984, pp. ¿‘y siguientes.
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15. 1. 6. 1. LA VIDA MUSNCAL

Desdeel 4 de Juliodc 1781 hasa el 18 de Diciembrede

1804, las noticiassobrelaColegiatafueronarrasadasporun incendio.

Bedoyaha puestoun picatestimonialde lo,; quehaceresordinariosy

extraordinarios.

Eracostumbrecantardesdelos rúlpitosla Pasión,durante

la SemanaSanta,y el Evangelioy la Epístola,cuandoacudíael obispo

revestidocon capamanga4~. El organistaacompañabael cantode la

Salvesolemne,incoadapor los Sochantres,con la alternanciadel

fabardóny del cantollano . Tambiéneraobí gacióndel organistatocar

en los entierros,“todas y cadauna de las horas,misas,oficiosy demds

funcionesque se celebrarenen la Iglesia. segúnla constitucióny

solemnidaddeldía o fiesta” . Paraausentars~debfasolicitarpermisoal

cabildoy buscarsustituto.Asimismo , debíadarclasedemúsicaa los

seisInfantesde Coro. En 1827,el cabildocompraen Madrid un forte

pianoparala enseñanzadelos niños,por la cantidadde 634reales,más

166 por el transporte~

47) GARCíA SANCHEZ, Consuelo ‘ La Colegiatade Berlanga“, Soria,
1961,p. 119.

46) ARBE.:’ Libro de Acuerdos Capitulares, que da rincipio en 18 de
Diciembre de 1804 “, f2 94 y., 461 y 478.

Caja de papeles de las cuentas de la Mesa Capitular ‘, f~ 283 y.—
284.
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15. 1. 6. 2. PROYECTOSX REFORMAS

El primerdato relacionadoconel órganoesel arreglode la

escaleradeaccesoal teclado,en 1816.Posteriormente,el 17 de Marzo

de 1818, LázaroChacobopresentóel plan hechopor JuanLópez.

maestrodorador y pintor (todavía prevalecenla división por

especialidadesgremiales),paradorar “las mediascañasymac/erasdesu

frontisprinciml” y pintar la caja,imitando ‘traaderasfinas”. El proyecto

no sellegó arealizar.

Dosañosmáslarde,el organistaDionisioZaldívarpresentó

un plan parala composicióndel órgano,puestoque él consideraba

necesariodesmontarlos tubos,afinarlos,a?adir los tubosmásagudos

de algunosregistrosque faltaban,ponernaevaslenguetas,taparlas

fugasde aire y hacersonarde nuevolos Contras.Evalúalos reparos

entornoalos 2.000reales.El cabildodecideno ejecutartanambicioso

proyecto,por falta de fondos.De nuevo,a los tres meses,el 17 de

Agosto,Zaldívar exponela urgentenecesidadde limpiar y repararel

órgano,a fin de evitarel total deterioro <leí instrumento.Ante esta

premura,el FabriqueroLópezy elorganistahacenunatasación,en la

cantidadde 1.500reales.El 26 de Septíemtreun organerotrabajaen la

mejorasy necesidadesdel órgano4.

49)A.P.BE:” Libro de Acuerdos Capitulares, I3de Mayo de 1817 al 3Ode
Diciembre de 1823 ‘y f~61, 181—181 y., 187, 196y 210.
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A estasnecesidadeshayque añadirla falta de Infantesde

Coro. Los que habfa en 1822 eran de coria edady accionabanla

máquinade darairea los fuelles.UNir la pocafuerza,noeranaptospara

desempeñarestamisión. Zaldivarbuscaunapersonaparaentonarlos

fuelles,a razónde tresrealesdiarios~O.El 20 deAgostoel organista

denunciauna avería en los fuelles pequeños,accionados porun

cigueñal51• Tantoahoracomo en 1820, cl tallista LorenzoBenito

arreglael cigueñaly los fuelles,unavezpor98 reales,otrapor96 o por

429 reales 52 De nuevo en 1833, e?. organista considera

necesario“apeary limpiar el órgano”, porestartotalmenteinutilizados

unos registros.MarianoGarcía ejecutalos reparos.Costaron100

reales~3. Al año siguienteLucas Barragán,albañil residenteen

Berlanga,realizaunapequeñareformaen lo~ fuelles,por 4520 reales.

Onceañosdespuésintervieneotravez

50) A.P.BE.:’ Libro de Acuerdos Capitulares. 10 de Febrero 1821—29 Octubre
1822’, f2 186y 187

~‘~) Ibid., f9 187, 188y 190.
52> AP BE.:” Libro de Fábrica. 1808— 1834 “, Date 1818, 1821 y 1824, s.l
53) A.P.BE,:’ Libro 59 de Acuerdos Capitulares, 1831—1840 “, P 102v.

“Libro de Fábrica, 1807—1835 “, Deta 1833, s.l
s~> ARBE.:’ Libro de Fábrica 1836- 1650 “, Date 1538 y 1849, s.l
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15. 1. 6. 3. LA SITUACION TRAS EL

CONCORDATO DE 1851

En el último tercio del siglo pasado,trasel Concordatode

1851, la colegiatapierde tal rango, paraíasar a ser una simple

parroquia.El Cabildosedisuelveun añomáslarde.Ello supusoel total

abandonode la músicay del órgano,de unacrisis sin precedentes.

SiendopárrocoVicente Chacóncompraun armonioen

1879, por 368 reales.A partir de entonces¿el órganoestabacasi

inutilizado? ¿eracaromantenerla nóminade un sacristán-organista?o

¿eraincómodosubir a la tribunaparatocarel órgano?.Hasta1894no

volvemosa tenernuevosdatossobreun reparoen el instrumento.

Entregan2.000 realesa PascualGonzálezpordesmontarla tubería,

limpiar y afinarlo. En 1899, Restitutoy PedroBarragáncambianlos

fuelles.Supuso187 reales55.

55) A.P.BE.:” Libro de Fábrica 1894—1905 “, Date 1694 y 1899, s.l
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15. 1. 7. UN ULTIMO INTENTO, QUE NO

LLEGO

En las puertasde nuestro siglo. 1915, Juan Celles,

organeroresidenteen la madrileñacallede Sagastan0 1. reconoceel

órgano e intentaevitar el estadode deterioroque sufría, con los

siguientestrabajos:Desmontary limpiar talaslas piezasdel órgano,

con especialatenciónhaciael secreto,paraquitarlos traspasosdeaire

existentesen él; eliminarel sistemamecánico,porotro neumático,de

modaentonces,con un dobledepósitode aire comprimidode dos mil

quinientoslitres, aproximadamente,dosbombillasalimentadoras,de

ciento cincuentalitros cadauna, las cuales “moverdn automáticay

sucesivamente(un)fuelle graduador, o depresión, para evitar las

oscilacionesde sonidoy conduccionesdel aire comprimidohasta las

cajasdel secretodel órgano”. Lasdosbombillasseríanaccionadaspor

un sistemade péndola.Repasaríalos tablonesy portavientos;afinación,

apartir de las 870 vibracionesen el Rautajo,paraafinarel restode

juegos, “en perfectaarmonía, con igualdad de timbre y sonido,

haciendoque (por) separadoy simultdne2menteformenarmonías

correspondientesy acordes,consonantesan toda su extensión,que

satisfaganal oído”.
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Colocaríaun teclado nuevo, accionadopor válvulas.

necesariasen el sistemade tracción neumático,y un tecladopedal,

enganchadoala primeraoctava.Ademásprometelimpiarlos tubosde

la fachada,con un procedimientoquímicoy soldarlas roturas~

El gusto estéticoespañolde pincipios de siglo queda

claramentereflejadoen la cláusuladuodécirra: “Como quieraqueeste

organo esantiquísimo,necesitademayores,de la reparaciónexpuesta,

una grandísirnareforma,que completamentelo modernicey le haga

responderde todaslas exigenciasde la imagizacióndel artista, ddndole

gran riqueza y variedad de sonidos, tan necesariaen el órgano

moderno,llamadocon granpropiedadel Reyde los instrumentos.A

estefin, propongosuprimir todoslos registrosanticuadosy chillones,

que se hallan actualmenteen desuso, talescomolos Nasardosde

dicesena,quesolamentetienenalgunaaceptaciónen los órganosdedos

o mds teclados,y las Címbalas, registro de combinaciónmuy

desagradabley pequeño,siendo el mds chillón de los registros

antiguos,puessehalla afinadouna octavamásalta quelos llenosde

tresporpunto, queyaposeeesteórgano” ~.

A sujuicio estaseranlas modificacionesoportunas:

1-Bordón8 1-Bordón8

56) AP BE ‘“ Legajo LXII,..”, sÉ
57) íbid
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2-flautadoPrincipal8

3-VozCeleste8

4-OctavaBrillante 4

5-OctavaCeleste4

6-Nasardoen Docena2 263

7-Docena22/3

8-Quincena2

9-Octavín2

10-Decinovena1 1/2

11-Pífano1

12-Llenode tres 1

13-VozHumana8

14-Bajoncillo4

15-ClarínAlto 2

16-TrompetaReal8

2-flautadoPrincipal8

3-VozCe[este

4-OctavaBrillante 4

5-OctavaCeleste4

6-Nasardoen Docena2 2/3

7-Docena2 2/3

8-Quincena2

9-flautaTravesera4

lO-Decinianovena1 1/2

11-Llenode trespor punto 1

12-CornetaReal,seispor punto8

13-VozHumana8

14-Clarín8

15-Claríninterior,con caja8

16-TrompetaReal8

17-TrompetaMagna8

18-Trémolo.

El proyectosuprime los Nizardos en quincena, la

Decinovenay la Címbala. De él aprovechalos tubos parahacerel

Pífano. Su lugar seráocupadoporjuegos románticos,mientrasque

otroseranrearmonizados.
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Cellesevalúalas reformasen el preciode dosmil pesetas,a

pagaren tresplazos.Adjuntaunaampliacióndel proyectoinicial, con la

inclusión de un secretode octavacompícta,lo que aumentabael

presupuestoen seiscientascincuentapesetasmás~

Afortunadamente,el órganono sufrióningúnretoque.Una

cuestióneconómicao un cierto conservadurismode criterios, con

certeroinstinto de salvaguardia,no permitió la total destruccióndel

instrumento Las regionesmás ricas, industrialmentehablando,si

dieronel saltoa los órganosneumáticosde st¿ticaromántica.Castilla

es una excepción.“Esto explicael que provincias de gran afición

musical, comoen Guipúzcoa,los órganosbarrocosdesaparecieran

totalmente,mientrasqueen extensaszonasde Castilla y León,pueden

contarsea centenares” ~‘.

El órganosufriópequeñosarreglosep 1924,que costó100

pesetas;en 1930 el padre JoséTobeñis afina y arregla unos

desperfectos,con el organistaJuanPuert¿* y los entonadoresTomás

Benito y Félix Antón, por el preciode 200 pesetas.El Ultimo datoes

56) Ibid.
59) GONZALEZ DE AMEZIJA, Ramón:” La defensa jr conservacién de los

unimos ibéniws , en ‘El Organo Español Actas del Primer
Congreso’, rladrid, 1984, p. 28.
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de 1947,cuandoel arreglocostó88pesetas.Simultáneamenteseutiliza

el armonio.En 1960ya no seusa 60

15. 1. 8. LA SITUACION ACTUAL

El órganopermanecemudo,asaLtadosobreel coro alto, en

el ladodel Evangelio.Escritoalápiz, podemosleerenel secretode los

bajos:”Año 1778.Seplantóestaobra”. En [acajade los fuelles,en la

partederecha,segúnsemiraal instrumento,hay unpapelsin fechade

la casaconstructorade órganosde Palenci.i,calle de la Plata, n0 12,

pertenecientea BernardoRodrígueze hijos. Respondea un reparode

los fuelles efectuadoen los últimos años. Unos tubos de madera

pintadosen la parteque miraa la tribuna, disimulan la estructura.El

estadoactual es inservible.La falta de usohaacentuadoel estadode

deterioro.Faltan cubosde la lengueteríaen la fachaday la mayoríade

los tubospequeñosdel interior. El trémoloestádesenganchadoy faltan

los tiradoresdel FlautadoViolón de mano izquierda,Oboey Rauta

Traveserade manoderecha.Las tarjetasfueronsustituidasporunasde

cartón,a principiosde siglo. En algunasiay fechas(1809) y varios

50) A.P.BE.:’ Libro de Fábrica, 1906— 1960 , Dat~ 1924, ¶930,1947 y
¶960. sÉ



272

nombres,el de OboeCiarmnito, en lugardePardointerior; Nasarteen

5a., etc.Los tiradoresde mayorrecorridosonlos originales.

15. 1. 9. LA CAJA

Comohabíanestablecidolaescrituradel contratodejóuna

esbeltacajaen el frente,quesobresalea la navelatera].La fachadatiene

cornisas,pilastrasvaciadascon filetes y molduras,basas,collarinos,

etc. Los sietecampos,incluidos los de los Contras,vancoronadoscon

tres tarjetones,en el centro y a los lados, de distinto tamaño, con

roleos.El castilletecentral,con tresgruposde tubos,estáen perfecta

consonanciacon el restode la caja. Inclusoel cuartode los fuellesno

desdicedel conjunto. El rigor y el orden de la organizaciónde las

partesyaestápresenteen las trazasde esteórgano.Laestructuraciónes

una prolongaciónde La sillería coral, a trav¿sde la balaustrada,

formandoun todo conexo.Los elementosdecorativosse hanlimitado,

en favor de la funcionalidaddel instrumentomusical, lograndouna

bellezapráctica,anticipo de un modeloparaórganoscercanosen el

tiempo. Los colores son oscuros, con ligeros toques de dorado.

Apreciamosun repintegroserode Los Contrascon purpurina.

Los lateralestienenunagranaberturacon rejilla, a laaltura

de los tubos,queserepitea las espaldas.
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15. 1. 10. DESCRIPCION TECNICA

En la fachada,los cuatro Couitrasde cadacastillo se

correspondencadaunocon otro en el interior, esdecir, hacenun total

de 16 tubos. Los cincocastillosrestantessonocupadosporel Rautado,

con los tubos más graves en el centro y los agudosen los dos

intermedios.El ordende izquierdaaderec?iaesde7-9-5-9-7.El más

graveen cadacastilloocupaa su vezel centro,exceptolos pequeños,

de izquierdaa derecha,el izquierdoy viceversaen el opuesto.Por

encimarecorrencuatrocastillos de tubos canónigos,repetidosen la

coronaciónde la caja.

La lengtietcríaestádispuestaen variafilas:

MANO IZQUIERDA MANO DERECHA

Clarín Claro8 TrompetaMagna 16

Bajoncillo 4 Clarín de CampañaS

Orlos2 Clarín Claro8

Orlos2.

Falta tres tubos del Bajonci?.loy uno de los Orlos. Al-

gunasIengúetassonmodernas.
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El tecladotiene laconsolaen ventana,con45 notas.Es el

original. Cadateclamide de ancho23 centímetrosy el recorridooscila

entre07 y 0’9 centímetros.Las pisasabarcanC-C, paralos Contras

de 16 y 8 pies. Los rodillerasaccionabanel Clarín Claro, con la

derecha,y el Bajoncillo.

El secretoconstruido en pino va partido y no es

excesivamenteanchoy profundo.Las válvulasestánenganchadaspor

alambresy el anchodel perfil esde 4 centímetros,dcl primerDo, de

3M centímetros,3’1 centímetros,2? centímetrosy 2V centímetros,

parala mismanota,enlas diferentesoctavas.

Hay tres fuellesen abanico,a la derechade la caja. El de la

parteinferioralimentabalos dosrestantes.Cadauno esde 1 ?0 metros

de largo,O’90 metrosde ancho,con nueveplieguesel de arriba,ocho

el centraly tresel de abajo.Descansanen la correspondientecama.El

portavientos,con varioscodos,conducíacl aire hastael secreto.Allí

los juegostienenesteorden:

BAJOS TIPLES

Orlos Orlos

Chirimía Clarín Claro

Bajoncillo Clarín de Campaña

flautado 13 TrompetaMagna

OctavaViolón flautado13
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flautadoViolón

(Xtava

Docena

Nasardoen 12a.

Nasardoen

Nasardoen

Quincenay

Quincena

Decinovena

Lleno

Címbala

TrompetaReal

isa.

17a.

Decinovena

Corneta

Tapadillo

VicAón

Octava

RautaTravesera

Nasardoen 12a.

Docena

Quincena

Lleno

C’mbala

Carínde Ecos

T -ompetaReal

Oboe.

Al interior seaccedea travésd’~ la puertaderecha.Faltan

dostubosdel Clarín de Ecos,varios de laQuincéna,Lleno,Címbalay

dosjuegoscompletosdela manoizquierda.La afinaciónestáhechacon

entallas.En la Cornetahancolocadoesparadraposy tiene seisfilas de

tubos por nota. El FlautadoVioi6n descansaen tablonesapane.Los

dos primerosde tubos de la Octava son de madera,para ahorrar

espacio.La TrompetaReai estácompletameite doblada

Es una penaque el órgano ma.s grandey

mayorinterés,permanezcainservible.

uno de los de
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15. 2. EL ORGANO DEL CONVENTO DE LA

PURíSIMA CONCEPCION DE BERLANGA

No conservanlas monjasfrancLscanasconcepcionistas

ningúndocumentoreferenteal órgano,hoy desmontadoenun cuarto

trasteroe incompleto.

El monasteriofue fundadoel 21 deJuniode 1547porDoña

JuanaEnríquez, viuda del primer marquésde Berlanga,Juande

Tobar61.

Antesde la actual reformade la iglesia, el órganoestaba

situadoen el corode la comunidad,en la partede la Epístola,sobre

una tribunaque sobresalíay cubiertacon unacelosía.Erade tamaño

pequeño,conocidopopularmentepor la medida “de cuarterón”, es

decir, de unosdosmetrosde ancho.En él se podíaleerestainscripción:

“A expensasde Doña Manuela Delgado. Abadesa,lo donó de sus

bienes.¡719”.

La cajateníatrescastillos,con el Flautadodeseispalmosy

medioy un juegode Clarín decuatropies,dispuestoen formade V.

Poseíavariosjuegosparaformarun “plenurn” del Lleno. El rematede

61> BEDOYA, J.M. : Op. cd,, p. 100.
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la cajaera el anagramade la Virgen, rodeadcde volutas,con un buen

dorado.

Durantela desamortizacióndc 1837, se hizo en la

provincia un inventariode los bienesmonacales.El 28 de Junio el

notarioVicente Lasayasregistrala presenciaen el coro alto de “una

tribuna, con w¡ órganopequeñocorriente” 62

La última reformafue practicadapor el organeroalemán

Franz Arold, entrelos mesesde Noviembrey Diciembrede 1960,

acompañadode un sobrino. Trasladóel órganode la primitiva

ubicacióny los fuellesala bóveda,alimentadc,sa partirdeentoncescon

un motor. La falta de periciadel organero,provocó el paulatino

abandonodel instrumento.El motor reaproxechadoserompe.El coste

de los reparossumódocepesetas,másla manutención.

Trasel concilio VaticanoII y unavez iniciadaslas obrasde

la iglesia, la comunidaddecidió desmontarlo.Parte de la caja fue

enviadaalos museosdiocesanosde El Burgo de Osma.Las láminasde

huesodel tecladoseconservanen la celdade la madreAbadesay una

treintenade tubos, pintadoscon purpurina, en unos baúlesde un

trastero,junto a los tiradores.

62> A.I-4.P.$. :‘ Inventario de Hacienda, siglo XIX “, C~4a 3, n9 9fQ 17.
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15. 3. EL ORGANO DEL CONVENTO DE SAN

FRANCISCO

Como el otro convento,éste tambiéntuvo órgano. El

monasteriofue fundadopor don Bernardino,50 marqués,60 duquey 70

condestablede Berlanga,en el año1636. El edificio, conocidoconel

popular nombre de ParedesAlbas, fue ocupadopor monjes

franciscanosobservantesde la provincia de Valladolid, hasta la

exclaustración.Es de buenaconstrucción,segúnlas trazasdeJoséde

Benavente,arquitectode Madrid. El marqués“puso órganoy libros

cantoralesen el coro” ~ Pocasmás son las noticias sobreél. El

notarioEusebioRodríguez,en 1810,dacuentadel órgano:“El órgano

pequeñoy estropeado,...”.En el segundoinventario,hechoen 1835el

notarioManuelMorenolo vio así:“Una cajj~ de órganoy éstesinusoy

enteramentedestrozado” 64

El siglo XIX, y, en concreto,las desamortizaciones,fueron

nefastaspara el mundo de los órganoi, especialmentelos de

monasterios.Comoocurreen Berlangay en todaslas partes,la marcha

63) BEOOYA, dM. : Op. cd., pp. 103—104.
64)A.H.P.S.:’ Boletín Onda? de la Provincia ‘, Surlemento Viernes 29

de Junio de 1838, Listan9 2, p. 28.
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de los frailes equivalía a la másabsoluta ruina de todoslos bienes. Hoy

no quedaningúnvestigio.
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xv’

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE BOROBI
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16. 1. LA PARROQUIA MANDA HACER EL

ORGANO A FELIPE DE URÁRTE

Es un casoaisladoel desaparecidoórganode la parroquia

de Borobia.La primeranoticiaesde 1714, cuandoentregande los

fondos,407 reales,“para la casadelórganoqueseintentaponeren la

iglesia” 1,esdecir,seestáhaciendoy no estáasentadoo colocado.Al

año siguiente,los gastosson másabundanLes. En primer lugar, 217

realesy 8 maravedís,por traerlos “caños” , la caja,fuelles,tablonesy

secretos.En el transporteutilizan “nueve caballerías y dos carros,

desdela ciudadde Soria a estavilla”. El trabajode ochooficialesque

abrieronla puertay instalaronlos fuelles,son40 reales;417realesen

peones;en yeso y materiales3521; 1828 reales“en asentardicho

órgano” ; y 8 realesal que lo dio por bueno.Todo haceun total de

10632 reales.Hay que añadir a estos gastos accesorios,pero

necesarios,parala fabricaciónde cualquierórgano,12 realesde “los

alquileresy muíadelmaestroquevino de Soria a darlo por bueno” y

166 realesde 52 díasde “posadas, camas,leñay luz y asistenciaque

estuvieronen esta villa dos organerospara componerlos freiles y

treinta y un díasel que¡¡izo la caja” 2

1) A.P.B0. 7’ Libro de Carta—Cuenta (1712—1756)”, Data 1712—1714,
5.1.

2) Ibid., Data 1715—1717, s.l.
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El organerohabíasido Felipe de Urarte,al que pagaron

4.253 reales,comoconstaen cuatrocarta;de pago ~. Entre los años

1720 a 1722, hacen entrega a Urarte de 100 reales que se le debían ~

Felipede Urarte,Ugarteparaotros, era naturalde Baena

(Navarra).Trabajaen Soriay desdeaquíllega a Sepúlveda(Segovia)

en I7I1~. Realizaen 1719el órganode &mancas6, y de 1726a 1728

el órganode la parroquiade San Pedrode Viana, junio a Antonio

Gonzálezde Mendavía7. Regresaa Segovia,al pueblode Villaguillo

en 1738~Tambiéntrabajaenla provinciade Avila .

La figura del organista aparece en el mismo instante en que

el instrumentoestáconcluido, en 17j?. La dotación en la plaza

asciende a 351 reales, el equivalente a 27 fanegas ~portañer el órgano,

a razónde cadaaño de tueebefanegas, que segúnlos preciosle van

cargandohacer la dicha cantidad”. Por tanto, en 1731 a 1734, Juan

Pérezpercibe 135 reales,270 realesde 1734a 1736 ó 77 realespor

3) Ibid.
4) Ibid., Data 1720—1722, s.l.
5) REINOSO ROBLEDO, Luciano. Integración de la Música y la

Arquitectura en España El Organo Histórico Artístico en
Castilla—León: Segwia Estudio Historiorálico.

Musicológico y Técnico. Catalogación, Madrid, 1991 , Vol. II,
pp. 1402- 1404

6) LAMA, JA. de la “El Oroano en Valladolid,,,”, pp. 60—61 y 335.
7) SAGASETA, A. y TABERNA, U. Op. oit. p, 423.
6) REINOSO ROBLEDO, L. Op oit. Vol II, p, 1639.
9) JAMBOU, L. :“ Evolución .. ‘, 1, p, 19-1.
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sietemediasde trigo, a razónde veintidós realescadauna dc 1748 a

1750 10

Encuantoal encargadode alimentarlos fuellescuentacon

la siguiente asignación: “Más se le recibgn en data cincuentay seis

realesde vellón, por quatrofanegasde trigo zentenosoqueen los dos

años de su Mayordomíaha pagadoa la personaque ha asistido a

lebantarlos fuellesdel órgano de dicha iglesia, siempreque ha sido

nezesarto,a catorcerealesporfanega” 11

Los precios del organista sufren una pequeña modificación

a partir de 1760, veintiocho medias de trigo, a catorce medias cada uno.

Con el levantador de los fulles ocurre otro tanto, cuarenta y ocho

medias de trigo 12

16. 2. REPAROSY MANTENIMIENTO

Los reparos comienzan en 1534. Importan 172 reales y 18

maravedís limpiar, afinar y poner unas cuantas piezas que faltaban 13

Los fuelles tienen que ser reparados en 12,56 e importan 18 reales 14

lO) A.P.BO. :‘ Libro de Carta,.. ‘, Data 1717— 1720, 1731—1734,
1734-1736, 1748-1750,s.f

‘¡1) APtO. :‘ Libro de Carta—Cuenta para la Fábrica de la Iglesia
(1758-1792)”, Data 1759—1760, s.l.

12) Ibid., Data 1760—1 762, s.l.
13) A.P.BO. ‘ Libro de Car-ta...( 1712—1756) ‘, Data 1734—1736, sl?
¶4) APtO. 7’ Libro de Carta.,. (1758—1792) “, Data 1756—1758, sl’
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En 1752 hay una partida de los gastos ocasionados por un

reparo ejecutado por el organerode Cariñcna(Zaragoza),Miguel

Esteban. Suman 2.29723 reales,entregadosde estamanera: “A

Miguel Esteban,maestroorganero, v&xino de Cariñena, reyno de

Aragón,porhabercompuestoel horgancde dicha iglesia, lo primerose

le dio trescientosy un real y seis maravedís;el día que vino dicho

organero,hizo noche,y delgastodeél y el criadoy caballería, de cenar

y aniorzar, todocincorealesy catorcemaravedís,delquefuea Veruela

a llamar al organero,cincoreales;del~asto quehizo dichoorganeroen

veinte y dos días y el aumentodel Bajoncillo; y a Juan Morales.

maestrodoradorporpintar el órgano.púlpito, altar mayor, componer

los fuelles, hacer celosía; y ¡nós cuatro realesque se dieron a un

religioso visor de dichasobras” 15.LJn maestro organero rectifica

algunos defectos en el órgano el año 1754 16

En 1764 reciben la factura de 82 reales y 24 maravedís,

empleados en “componer los fuelles” , arreglar el cuarto y comprar

lenguetas ~7. Alvarez es el organista por estos años. El poder

adquisitivo ha disminuido en dos medías de trigo menos

15) A.P.60. :‘ Libro de Carta... (1712—1756 ) ‘i Dala 1750— 1 75?, s.l.
16) bid., Dala 1752—1751, s.l.
17) A.P.BO. “ Libro de Carla... (1758—179?)’, Dala 1764—1766, s.l.
16) Ibid., Data 1766—! 768, s.l.
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Desde1784acomienzosde siglo los cuidadosenel órgano

son continuos. Si en 1784 reparan los fuelles, un año después cuesta

reparary limpiarel órgano270 reales,trabajode un maestroorganero

desconocido~ A los anterioreshayqueañadir20 realesquecuesta

afinar el instrumentoen 1786; 40 realesen 1788, 76’8 realespor

componer el órgano y los fuelles, con los correspondientes

baldeses ~

Hacia 1795 tiene lugar la reforma más importante. Se

desmontaporcompletoel instrumento,hacendos fuelles nuevosy

añadenunapuerta.Les gastosfueron: “Al organerosele dieronpor su

trabajo, cuatrocientossesentay ochoreal<?s y el restoseimbirtió en

docenay mediadebaldesesparalosfuellesnuevos,doscartuchos,una

puertanuevay clavospara ella y la colapanzdichosfuelles669‘25” 19

A los pocos años, afinan el órgano, componen los fuelles y

compranun tubo del Bajoncillo que [altab¡ 20 Los reparoscontinúan

en 1805, para forrar los fuelles y reparar algunos tubos. Un organero

lo limpia poco más tardey uno diferentelo afina al comienzode la

segundadécadadel siglo XIX 21

¡7) Ibid., Data ¡782—1784 y 1784—1786,s.f.
16) Ibid., Data 1786-1788,1788-17SOy1790-1792,s.l.
19) A.P.B0. :‘ Libro deCarta—Cuenta( 1792—1879)‘, Data 1792—1879,

s.l.
20) Ibid., Data 1797—1801, s.l.
21) Ibid Data 1805—1807, 1807-1809y 181 —1815, s.l.
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La última noticia que tenemos del órgano desaparecido, es

de 1818, cuando gastan 19 reales y 20 maravedís “por la composición

delórgano, Clarín, Bajoncillo y Címbalos” 22,

Despuésno hay ni un solo dat=.Tan sólo en 1949, los

libros de cuentashacenmenciónde la paga del sacristán-organista, que

equivalea 60 pesetas.Pensamosque del órganoquedanunospocos

restos y el sacristán toca el armonio existente en la actualidad en el coro

alto 23

Miguel de Eguibar,con taller en Usurbil (Guipúzcoa)

presupuestael 11 deAbril de 1922 un órganocondosteclados,teclado

pedalde 18 notas,por el preciode 8.000 pesetas.En el presupuesto,la

referenciadel tamaño y precio es el drgano de la parroquiade

Noviercas.El párrocodesechael proyectode hacerel órgano,por

parecer bastantecaro, para los posibilidadeseconómicasde la

parroquia.La composiciónera: 1 Teclado=flautado8, Salicional 8,

Violón 16, Violón 8, Octava4; 11 Teclado= Flauta Armónica 4,

Corneta(de 32 notas) 4, Trompeta8, Clarinete8, Basson8. Los

tecladosmanualesabarcan56 notas.Ademásllevaenganche1/II, I/P,

ll¡P, Trémolo y expresión por el sistema de pedal 24,

22) ibid., Data 1816—1618, s.l.
23) APEO. :“ Libro de Carta—Cuenta (1880—1972) “, Data 1949, s.l.
24> APEO.:” Hola suelta “, 11—1V— 1922.



287

XVII

LOS ORGANOS DE LA CATEDRAL
DE EL BURGO DE OSMA
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17. 1. INTRODUCCION

El principalnúcleode laorganeilaen la provinciadeSoria

es la catedralde El Burgo de Osma.Punto de encuentrode la fe, la

liturgia, el artey la música.Siemprebrillé cm luz propiaen cualquiera

de estasmanifestacionesy desdemuyantiguo.

Ya haceunos años,los órganosde la catedralhan sido

motivo de estudiopor propiosy extraños1•

17. 2. EL ORGANO MED]IEVAL

Si volvemosla vistaatrás,a la épocade PedrodeBituris,

obisporestauradorde la sede,es posiblesuponerla existenciadealgún

órgano,coincidiendocon las obrasde la nuevacatedralgótica. Ante

tantabellezaen arquitectura,esculturay p¿ntura,¿cómono iba ajugar

la música un papeldecisivo?

A estassuposicionesles falta la corroboracióndocumental

de la época,escasa,por no decirnula. Lesarchivoshan corrido mala

1) PEUTER, Rudolí Or~il in Spanien“, Kassel, 1986, p. 112.
tIADOZ, Pv Op. alt. p. 88.
AD.O-3.: Boletin Oficial &1 Obispado d~ Osuna Año XX,

N~. 62, El Burgo de Osma, 1879, p. 609
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suertey los incendioshan destruido bucna parte de los fondos

existentes.A ello unimos las donaciones,hurtos y desapariciones

mistenosas.

Aquelo aquellosórganossepareceríana los pocosórganos

medievalesque conocemosa travésde los magistralesdocumentos

iconográficos.Ellosnospermitenunaaproximaciónanalíticasomera.

Con la Reconquista,el órgano tiene una gran difusión

durantetoda la Edad Media. “A fines del siglo XV- afirma Louis

Jambou-,el órgano estó presente etilos más importantes centros de la

península. Instrumento de palaciose iglesias,alegra las fiestas de la

cortey progresivamente se incorpora al culto religioso, donde ¿1 es el

instrumentomusicalprivilegiado” 2,

El testimoniode quela catedial de El Burgo de Osmaya

conocíael órgano,comoinstrumentolitúrgico, e~ el magnificoejemplo

de un ancianodel Apocalipsisquetañetu órgano,contempladoen la

arquivoltade la fachadasurdela catedra].El instrumentosolfacolgarse

del cuello del tailedon Con la manoderecaapulsabael tecladoy con la

izquierdahacíafuncionarcl fuelle ~. Ticnc sietetubos,esdecir,una

2) JA~1BOU, L tOrgue Espujiol et son liii ¡cii “, en ‘INSTRUMENTOS
DE MUSIOUE E$PAGNOLS DU XVIe. AU XIX’=.SIECLE, Bruselas, 1985,

p. 52.
3) MARTíNEZ FRíAS, José Maria:’ El gótico e” Sarta Arquitectura y

Escultura monumental ‘, Salamanca, 980, p. 113.
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solaoctxadiatónicaen Ventidocena,comoeranormalen los órganos

másantiguos.

Ax atizandoun pocoenel tiempo,tambiénsoncitaobligada

los dos ejemplosdel retablode San Ildefonsoy el retablode la Virgen

de los Angeles,pinturashispano-flamencasdel sigloXV, del Maestro

de Osma ‘~, que bien pudo inspirarsedirectamenteen modelos

observadosenla mismacatedral.Aquí ya vemosun tecladocromático.

Estosórganosparecentenerun solo registro, con tubos

metálicosde cuatropies y con una extensiónde casi dos octavas

cromáticas.Llaman la atencióna los estudiososla fragilidad desus

componentes,lo que ha motivadouna rápdadestrucción.“Su forma

exterior es la de una flauta de pan y sus tubas están dispuestos en una o

dos hileras”. Los tubos sedisponen escalonadamentey están

protegidosen los lados cortospor una especiede caja de madera

finamentetrabajada.El secreto“es una cajila minúsculadeforma

rectangular, sobre la que están plantadcs los caños. Su anchura y

longitud es únicamente la que dictan los didrnetros de la tubería” ~.

4)APRANZ ARPANZ, José:” La Catedral t Bur~p de Osma. Gula
Turística’, Burlada, 1981, pp. 115 y 11?,

5) LAMA de la, Jesús Angel:” Orgenas Porthtiles• Realejos y
Positivos”, en “REVISTA FOLKLORE”, n9 9, Valladolid, 1981 , p. 25;

11, p 23.
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Las referenciasliterariassonalundantessobrelos órganos

medievales,e inclusoantes.Es obligadomencionarel Salmo150 y las

citasa esteinstrumentode SanIsidorode Sevilla en las “Etimologías”;

~Chrónicadel EmperadorAlfonso”, de! siglo XI!: “Muí/erzan el

puellaruin canentíum ¡u otganrs el 1/bUs, et citarís...” ; Berceo en ¡a

Introducciónde “Los Milagros”: “Nunquan pud¡eron omnes órganos

más temperados...” ; el ArcipresteJuanRuiz, en “El Libro del Buen

Amor”: “Los órganos que dicen choncenetas e molele “ ; cartas

reales,porejemplo,de PedroIV, en 1346: “Lo dii senyor Rey u mona

donar per ra/Lo de izas orgueas portatils..”, etc. Según avanzamosen

el tiempo, los datossonmásprolijos, refe:entes,especialmente,al uso

en iglesiasy monasterios6~

17. 3. LOS ORGANOS LJEL RENACIMIENTO

¿¡7. 3. 1. INTRODUCCION

Los primerosFondosdel Archivo Capitularde la catedral

datandel siglo XVI. Coincidecon el reinadode los ReyesCatólicos,

6) CAROlA LLOVEPA, Julio Miguel Dc a~m Vetere Hispwtco
St.GUillen, ~987J pp 296-3 15
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que lograron la unión entre Castilla y Aragón y finalizan la

Reconquista,con ¡a toma de Granada CasiIIa era un territorio

dénsamentepoblado y con instituciones propias, muestrade la

diversidadpolítica, apesarde la aparenteunión entrelos reinos.Y ello

sereflejaen la organerfa.El constructorde órganoscastellanoposee

unapersonalidadpropiay diferenteal de ot:osreinos. “En los siglos

XVI y XVII, la presencia de constructores castellanos, es a menudo

rara en el reino de Aragón y lo contrario ej frecuente. Parece que la

división política de España en dos coronas, haya influido, no tanto en

la creación, como en la manera de dos grandes orientaciones de

construcción en la península, de dos escuelas que prolongan sus raíces

en los últimos siglos de la E4adMedia” ‘. Estadivisión nuncaimpidió

la proliferaciónde centrosy maestrosconst-uctores,cadauno con sus

particularidadestécnicasespecíficas.

17. 3. 2. LA FIESTA DEL CORPUS

Desdelos primerosañosdel siglo XVI la fiestadel Corpus

tuvo unaimportanciaexcepcionalen todaEspaña.Buenamuestrason

las magníficascustodiasprocesionales.La músicajugo un papel

decisivo.El Cabildocuidócon especialesmerola festividady los actos

¾JArIBOU, Li’ LOrgue Espagnol.. “, p. 56.
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desarrolladosentornoa estosdías. Fieles,hermandades,cofradías,

pueblofiel, cabildo, preladoy autoridadessallanen procesión,según

eracostumbre,hastahoy conservada,con acustodia,llevadaen andas

por los clérigos.Recorríalas callesde la villa, deteniéndoseel cortejo

en distintos puntos,con altaresengalanados.La Capilla de Música,

ministriles y organistainterpretaban‘,¡llanc;ccscompuestospara la

ocasión.El órganoera de tipo procesional.transportadopor los

servidoresde la catedral,el perreroy los campanerosQ Tenemoslos

primerosdatosde los órganosen 1511: “9y un real a los que llevaron

los órganos el día de) Corpus” y “más tuvieron a los que han visto los

órganosel día del Corpus, dos reales”. En 1556 eran cuatro los

hombresencargadosdel transporte,a los quc sc pagabacuatroreales~.

Corríanlos primerosaflos del siglo XVI cuandola catedral,

al menos,poseíadosórganospcqueño~:~Item.inris de dos varas de

hierro y ¡achuelas, para los órganos pequéños, ciento se/en/a

(maravedís)” 10 Este tipo de órganosnecesitabael concursodel

entonadorparaaccionarlos fuelles. Poseía~ariosjuegos y el tamaflo,

en general,incluido el teclado,esmayora los portátiles,por lo que

descansaen unamesao pie. Eran evoluciónde los órganosportátiles

E) PALACIOS SANZ, Jose Ignecia tres siglos de música m la
Calndral É El Burga cje Osma (En Imprenta).

~>A.C.B.O:” Libro de Fábrica, 1511-1587”, t~ 12, 16 y 200v.
10) Ibid~, fP 68 ~
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dcl siglo XIII. Respondíaa un órganode tecladocromático,con octava

cortay unaextensiónentretresy cuatrooctavas.La basesonoraesun

4 pies. Solían llamarse realejo, órgano chico u órgano para la

procesión.Conservamosalgúnejemplode estetipo en El Escorial ~.

17. 3. 3. EL hORGANISTA BERNARDINO

LEON

El OrganistaBernardinoLeónejerceel cargode afinadorde

los órganosde la catedraldesde1510: “it. Quecompróveintevarasy

medio de madera para las puertas de nuestros órganos, que como la

vara es a un real, que montan trescientos e cuarenta e seis maravedís.

ir. También compró más ciento e doce de tachuelas e puntas, para las

puertas de los órganos. It. Que costaron por los marcos de dichos

órganos tres reales, fayras y aldabillas para las unos puertas, ciento e

cincuenta e tres maravedís “Y concluye la datade estosalios: “It. Que

costaron unas badanas para los freiles de los órganos grandes, dos

reales “Por tanto, en la catedralexistíandosórganosrealejosy otros

dos de mayor tamaño,destinados al culto y situadosen el antiguo

coro 12,

~hLAr1AúAdela:0p.cu ,n~ l0,pp. 14—15
12> A.C.B.Ov “ Libro de F¿br lea “ 33y 34
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Año tras año,Bernardino,naturaldel reino de Castilla,

recibíaemolumentosextrasporafinarlos diferentesórganos.En 1512

estuvodedicadoveinte días ~ A la pagaen metálicoseunen una

fanegade cebada,“a dos reales”, porañadirvarios tuboso “caños”, A

veces,cuentacon la colaboraciónde Juandel Campoy los “Niños

capones” o Mozosde Coro 14 De nuevo,se repitenlas afinacionesen

1517(3.000maravedís),1518(2.500mara~edís)y 1520(6ducados).

En 1527decoranlas puertasde los órganos ~.

JuanBasas,que figura tambiéacon el nombrede Juan

Bueras,fueel maestrocarpinteroencargadode “abayar” las puertasde

los órganos.El herreroHernandohace “las visagras de los órganos,

unas cajas de hierro y una lleve”, porvalor<le diezy nuevereales 1

17. 3. 4. EL ORGANISTA-ORGANERO,

BERNAL

En 1527 nombranun nuevoorganero:“Item. Que dio a

Bernal, organista por afinar tos órganos, seis ducados. ítem. Que se

13> Ibid ,f9 39
14) Ibid. ,fQ 46 y 48 y.

15) Ibid ,fQ 53, 59v., 69 y 100v.
16) Ibid. ,f2 100—100v.

El cabildo gasté en madera para las puertas y cola 2540 reales, y en
vigas nueve reales y medio
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dio a Bernal, organista, ciento setenta ducados por el servicio de los

órganos y mas otros cuatro ducados y por otra vez otros ocho mil

maravedís, mostró como ser que iínporió pasados sesenta mil

maravedís” 1 7,

Hay que hacernotar cómo los organistasson, a la vez,

organeros,durantelos siglos XV y XVI, cargodesempeñado

posteriormenteporel llamadoTenientedeOrganista.Ellos “imponen

sus ¡¡¡¡¡o vaciones en los instrumentos que luego avivan e insuflan

nuevo aliento a las obras del organista-comp9sitor. En pocas ocasiones

es el Fn/sino organista el que se adelanta, por sus consejos o su

asesoramiento técnico, a la inventiva del antiguo maestro de hacer

órganos “ 1 6.

Quedareflejadocómoerancompatiblesdoscargosen la

mismapersona,perolos verdaderamenteespecialistasencadamateria

delimitan el campode acción. Recordemo2;el espírituhumanistadel

sigloXVI, la interrelaciónde diversasmatejiasconcurrenen un mismo

individuo.

17) Ibid. f~ 94y 99.
1~> Jg~C>u L “ El 0,-gano Español entro it; siglos XVI y

XVIII “, en “ Ciclo de Música en el Organo Histórico de Liétor
(Albacete) ‘, Albacete, 1983. p. 23.
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De 1528 a 1534 hacencuentas‘je los gastosde reparos

efectuadosen los órganos:“ítem. Se le descargan ochenta y una mil y

quinientos y cuatro maravedís, son porque los dio y pagóy gastó en el

adobo y afinaciones en los dichos seis años de los órganos grandes y

de los otros dos pares más pequeños, con el estaño y piorno y baldés y

otras cosas diversas que se compraron para ello”. Será Bernal en 1530

quien realiceun segundoviaje desdeVallado[id, en concreto,el 26 de

Marzo, paraacabarestereparo,concluidoen el mesde Noviembrey

revisadopor Val de MaIl¿n, “organista”, vecinode Valladolid, que

trabajó en Sigtienzaen 1519 y 1521 19~ por Antonio Benavente,

“afinador”, tambiénvecinode Valladolid y por el MaestroDiego Va],

vecinode Calatayud,aquién seabonanseisducados“porque hizo un

repaso somero y tomó a adobar los dichos árganos grandes que se

tornaron a desconcertar y no se podía tañer después que murió el dicho

Bernal y también entra en esto lo que se dio cl Maestro Juan, pintor,

por pintar las puertas de los órganos pequeños y lo que cada año se ha

dado a los organistas que han venido a afinar los dichos seis años” 20,

De este interesantedocumentodebemosdestacarla

presenciade “organistas” y “afinadores”, llamados a su vez

“maestros”, léxico precisodela organerfaespai¡oladel sigloXVI. A su

19; JAMBOU L. :“ Evolución ,L, p.40.
20> ACtO. :“ Libro de Fábrica..”, fQ 113—113v.
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xez, perniiteexpandirelllamado,por LouisJambou,foco burgalés21

La zonade influencia sorianatambiénsedeja sentirde las tierras

vallisoletanasy de la zonadeAragón,desdedondelleganoleadasde

cantoresy ministnles

17. 3. 5. APROXIMACION TECNICA

El cabildo cuidócon esmerolos órganos.Las partidasse

sucedende pequeñosreparos,afinacionesy cuantamaderay herraje

faltase.La importanciade los dosórganosmayores,comode los dos

portativos,es evidente,porel uso en todos los actoslitúrgicos. La

misión fundamentalesacompañarlas vocesde los cantoresy actuar

comoinstrumentosolista.Llegadosa estepunto, tenemosreferencias

de órganos coetáneos, donde“la variedad, la multiplicidad deformas

y dimensiones del instrumento requeridas¡nr el espacio, los medios o

el gusto del cliente, pesea la repetida forma de los documentos “según

elmodelo” o “las condiciones” de tal o cutí iglesia 22,es necesario

buscarel justo término,aglutinadorde la ricavariedadexistente.

Muy distantegeográficamenteen el espacio,peronoen el

tiempo, esel órganode la catedralde Barcelona,iniciadoen 1538,que

21> JAM6OU. L. :“ Evolución... “. 1, pp. 21—22.
22) bÉd, p. 108.
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tenía un Flautado, dos juegos de Octava, una Docena,varias

Quincenas,Decinovenas,Ventidozena, Nasardosy mixturas de

Címbalay Alemanya,podríatenerun parecidoa los de lacatedralde El

Burgo de Osma.Otra referenciaesel órganocatalánde SantaMaríadel

Mar 23

A estaspaletassonorasde fondosy mixturas,en algunos

órganosya existíanjuegosde Orlos y Dulzainas.Estas tímbricas

diferentesformanplenumdiferentes.

Alrededorde 1500, ya seconoceel registroindividual y la

mecánica de correderas. “ Probablemente, se trata de una válvula de

combinación, y el secreto fue denominado secreto doble con válvulas y

canales especiales para el Flautado y la mistura” 24

Albert Vente, a diferenciade Louis Jambou,reducela

composiciónde los registrosados tipos, flautadoy mixturas,con un

gran parentescocon el órgano italiano y el órganoholandés. “ El

órgano de la primera mitaddel siglo XVL tanto si es grande, como st

es pequeño, no dio al organista ninguna opción en emplear los

23) PAVíA sirio, Josep: “ Historia u~1 árgano mayor de l~ catedral
de Orcelona (1538—1952) “, en “ANUARIO MUSICAL”,
XXt II— XXXV. Barcelona, 1980, pp. 83—34.

MADUPEUL, José María: “ Documentas para’ la historia del Órgano
en Esp~ia”, en Ibid., Vol. II, Barcelona, 947, Pp 205—207

24> yENTE, NA.i’ Informaciones sobre el arte de registrar Ibérico,
teniendo . pp. 178—179.
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es pequeño, no dio al organista ninguna opción en emplear los

diferentes juegos de flautados que existícn en el instrumento en las

combinaciones adecuadas para cada caso “ 25, A la combinación de

estosjuegossellamó Lleno.

En los PaísesBajos pronto sedesarrollóunosjuegosde

flautas~ lenguetas.Carlos V trajoa org¿nerosflamencos,algunode

los cuales,comoWolf Reichard,entraronen contactocon el joven

Antonio de Cabezón26, Esta inicial presenciaextranjerasedetecta

pronto en España.comoasílo demuesirael nombrede la mixtura

denominadaalernanya.El sonidode los Llenoscon aicmanyaera “tan

penetrante, agradable, equilibrado y de baena sonoridad, como en toda

Esnaña no nuteda encon1rarse~ , afirma Matheo Téllez en 1554, dcl

órganoqueconstruíaparala Seode linda 22

Respectoa los órganosde la catedral oxoniense,los

árganosllamadosgrandesrespondenal U po de árganopOSiIi\O grande,

muy de modaen la primeramitad del siglo XVI. Gabriel Elancafont

lanyi la hipótesissiguiente: “En las igleVas castellanas se hacía un uso

mayor de otros instrumentos, entre los cuales el pequeño órgano

25) Ibid , ~ 161.
26) ANClES. Higinio La Música en la Corte <*2 Carlos Y , VoL 1,

Barcelona, 1965,p. 18.
27) CALLE GONZJALEZ. Benjamín or~íntn Y <kwinfstas (*2 la Cateta!

d~ , Madrid, ¡980, p 8
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portativo o positivo encontraba mejor utilización que el órgano

grande” 26• Los registroserande corredera,partidos,o al menosun

númerodejuegos,hastaencontrarlaoposicióny el diálogode timbres.

Al respectocomentaLouis Ausseil: “L’adoption de deux plans,

permettant la diversité dans 1 ‘intensité, la hauteurel le timbre, laissani

ai¿ facteur la possibiliíé simplificatrice d ‘inmobiliser les fondamentales

sur le somm¡ers se Vorgano mayor ej de la cadereta. Quant au

grouperne¡zt des octaves, u provenail pro !,ablement de la necesité

d ‘opposer un plenum d ‘octaves a ‘une puissante mixture” 29•

Completa la visión de los antiguosinstrumentosde la

catedral,la caja,concebidacomoun cajóncerrado,ricamentelabrado

en la fachaday con puertaspintadas,a imitación de los máspequeños,

que puedenabrirsey cerrarseparael uso. Unostendríanun aspecto

gótico, llenosde tracerfasy pináculos,al estilo descritopor Viollet le

Duc, de pleno siglo XV; y otros, de aspectom~is ambiguo,entreel

renacimientoy la decoraciónplateresca.

26> BLANCAFORT, Gabriel :“ El Organo Espalol <*21 siglo XVII’, en
‘1 CongresoNacional de Musicología”, Zaragoza,1981, p. 137.

29) AUS$EIL,Louis :‘ L~-~Je espagnol mi XVIe. au XIXe. siécle
en “L’0rg’~e”, r¡2 23, París, 1980, p. 6.



302

17. 3. 6. OTROS ORGANEROS, HASTA LA

LLEGADA DE LA FAMILIA SALAS

A las nombrescitados debemosañadir los de Pedro

Cortejo,conel taller en Toledo,quienafinalos órganosentre1538 y

1542, pordiezducados.Unos añosantesFabíahecholos nuevos,los

órganosde la catedralde Sigilenza.Venía de la catedralde Toledo,

dondeteníael cargodeafinador.En 1558marchaaMedinadel Campo,

parahacer“unos órganos para la dicha iglesia, de ciertaforma e dentro

del tiempo e según la forma e “, queespecificabael contrato.

Tresañosdespuésestápresenteen Astorga.con la condicióndeafinar

los instrumentoscadadosaños30

Un oficial, de nombredesconocido,“adereza unos caños

de madera y los fuelles”, con el coste de ciento setentamaravedís.

JerónimoMallén, vecinode Calatayud,intervieneen otraoperaciónde

recuperacióndel instrumento,pordiezducados31

30) KASTNER, Santiago Macario :“ Polencia• encrucijada de los
organistas españoles del siglo XVI ‘j en “ANUARIO MUSICAL”,

XIV, Barcelona, 1959. p. 141.
SARCIA CHICO. Esteban :“ Documentos para ~l estudio del Arte en

Castilla. Maestros de hacer órganos ‘Y en Ibid., VIII, Barcelona,
1953. p. 214.

31) A.C.B.0.:” Libro de Fábrica “ 125 y., 132v 141 y.
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Los gastosde afinacionessonconstantes.Entre 1545 y

1556, los gastosasciendena 2.000 manvedís,7.120 maravedísy

20 ducados.En la décadade los cincuentaaparecee] MaestroEloy,

afincado en Burgos, quién “adobó y aflns5 los órganos”, por quince

ducados32

El usode los órganosva en aumento.A mediadosde siglo

utilizan los portativosparala procesióndel Corpus,parael Octavarioy

parala fiestade las Reliquias.Los quelleian los órganosganantres

realesen la primerafiestay diecinueveen la segunda.El cabildose

interesapor un árganode la ciudadde Burgosen 1559, visitado por

el organista,peroqueno fueadquiridoal final 33.

17. 4. LA FAMILIA SALAS

A partir de mediadosde siglo, la zona de influencia

burgalesaaparecemuchomásevidente,de la manode los Salas. El

padreLuis erael “afinador” de las catedralesde Palenciay Sigtienza;

habíaactuadoen las catedralesde Segovia, Salamanca,Cuenca,

Burgosy El Burgo de Osma.La movilidadde los organerosdel XVI,

parececubrirun intinerariopreciso.Si seproluceunavacante,allí está

32) Ibid., fQ 16?, 175, 182v., 192v.y200v.
33) Ibid., fQ 231 y., 232 y. y 286 y.
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otro de la familia. Cortejo marchaa Palenciay Luis Salascubre la

vacante.A éstele sustituyesu hijo Juanen 1576 ~

En la catedralde El Burgode Osmafigura porprimeravez

en 1566, en calidadde “afinador” y comovecinode Aranda,con la

misiónde repararlos órganos.Es llamadoaño trasaño,comotitular en

el cargo,título quecompartíacon otrascatedrales:“Mds del salario de

Luis Salas, vecino de Aranda, afinador de órganos, diez y ocho

ducados, la mitad cada año, que se le dan por su oficio y más

doscientos y setenta y nueve maravedís que pagó al susodicho, para

ciertos gastos que hizo en el afinar los órganos, mostró carta de pago

de lodo ello” 35. La influenciade los Salasllega a Cuencaen 1560,

trabajoque compaginaconel de la catedralde Sigtienzahastal57o.En

1569,por ejemplo,estáen El Burgode Osmay recibe 1.808maravedís

“por afinar y limpiar las cuatro órganos” ~.

Le sucedecomo afinadorsu hjo Juan,que ademásde las

catedralesya mencionadas,trabajaen León, Plasencia,Segoviay

34) GONZALEZ DE AMEZUA, Ramón :‘~ Perspectivas...“, pp. 49—SO.
JAMBOU,L.:” Organierset Organistes. ‘, Pp. 183— 1 85.
KASTNER, SM.:’ Palenciaencrucijada ‘, P. 142.
LOPEZ CALO, José: La Música en la Cate*kiml de Palencia, 1,

Palencia,1980, p. 490
35) A.C.B.0.:” Libro de Fábrica .7’, 287y377v
36) Ibid., fQ 355 y,

JAMBOU, L.:” Organiers “, p. 185
JA~1BOU ,L.:” Evolucion , p. -41.



305

Avila. En 1576 estáen Palencia;entre 1571, 1573, 1577 y 1593 en

Sigtienza;y entre1573 a 1584,en la catedralde El Burgo de Osma.

Tambiénconocemoscierta actividad en la colegiatade San Luis de

Villagarcíade Campos(Valladolid), Salamancay en la iglesiade San

Martín de Segovia,desde1591,y en el conventode SantaIsabel,en la

mismaciudad,desde1594. La tradicción familiar continuarácon

Felipe. “FI caso Salas ilustra los clanesfamiliares de la organería y la

movilidadde los organeros del siglo XVI. La asociación gremial como

tal no existió en este siglo. La fonnación era transmitida de padres a

hijos, conservando en la creación de los instrumentos, lo aprendísin

introducir muchas novedades” 3< Al lado de Salas figura un maestro

afinador,en 1567,DiegoFernández,~ernnodeToledo,que aderezóy

afinólos instrumentos3~.

Si comparamosel salario que recibe aquí con el de

Siguenza,sonpagasafines,perodistinta;,diezducadosen Sigilenzay

nueveen El Burgo de Osma~9,por “el cuidado y trabajo de afinar los

37) VJAMBOU, L.:’ Evolución... “, p. 23
JAMBOU, L.:” Organo Histórico... ‘, Pp. 26—28
JAMBOU, L.:” Organiers... ‘, p. 185
KASTNER, 5. M.:” Palencia... ‘~ p. 142
LAMA de la, U. A.:” El Organo en Valladolid,,.” ,p. 431.
REINOSO ROBLEDOL. : Op. cit,, Vol II. p. 193 y Vol. IV, p. 2141.

~~>A.C,5.O,: “Libro de Fábrica ‘Y f~ 320
Libro de Actas Capitulares. 1562-1571 “Tomo 1 1, f9 152 y.

39) JAMBOU,L.” Organiers... “, p. 21 1
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órganos”, entre1573 y 1575. En 1577estáconfirmadala presenciade

los dosSalasen Riaza‘~.

JuanSalassigue recibiendoel salariode nueveducados

anuales,porlos repasosanuales.En 1576aderezaelorganillopequeño

o realejo,porcinco reales,másdespor los materiales.Si eranecesario

elloshacíanlos tubosLV~

Juany FelipeSalastrabajan“ex aequo”,comoafinadores

de los órganoscatedraliciosdesde 1590. De aquíen adelantesolo,

manteniendoel salariodesu hermano,6.75)maravedís.En ocasiones,

alternanel trabajo.Juanpareceel maestroprincipal y en las ausencias

lo haceFelipe. Denuevofiguranjuntos en 1582 y 1583. Aquél añoel

portativo se “quebró” , reparandotodo cuantofue necesarioy los

fuelles. Asimismo, los órganosmásgrandesestabanen mal estado,

comoadvierteel cabildoen la reunióncapitulardel 7 de Octubredel año

anterior.El afinadorganarádocereales42•

El cabildoestimanecesariotrasladarun portativoa lacapilla

del Tesoro,por ser »una buena pieza”, desdeel ladode la Epístolaen el

40) JAMBOU Li” Evolución... “, 1, p. SI.
41) ACtO,:” Libro de Fábrica... ‘Y 238 y. y Libro de Fábrica,

1578-1669”, 1212
42) bid., 12 30 ‘y., 51 y., 53, 59, 74v. y 100v.

ALBO.:’ Libro de Actas... ‘Y Tomo y, P 188.
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coro alto,despuésde habersidorestauradoporJuanSalas.Deallí no

semoveráen muchosaños‘~3.

La construcciónde un nuevocoro conlíevaquitarlos altares

de los lateralesy bajar los órganos.Gregorio Compadrey Juande

Ucerocolaborancon FelipeSalasen la afinacióny transportede los

órganos.Felipecontinúaen estacatedralhEsta1620,con el salariode

3.740maravedís,compartiendoigual puestoen Siguenzaentre1583a

1591;constructordel órganode la parroquiadeSantiagoApóstolenel

pueblovallisoletanode Cigaies,en 1594; reformadordel órganode la

parroquiade Villabañez,tambiénen Valladolid; presenteen Medinaceli

en 1605 y afinadoren la catedralpalentinadesde1603 a 1614~~.

En 1599 construyeunosnuevosfuelles,que descansaban

en una mesa, parael llamado “órgano de !as dulzainas” y aderezóel

otro. El reparoobedecíaa un proyectoinicial parala construcciónde

uno en 1594: “En este cabildo, los dichos señores proveyeron y

ordenaron que se haga en esta Santa Iglesia, un órgano bueno, grande,

y cometieron a los dichos Señores Prior y Soria (Femando de Pinilla y

Marcosde Gamica),escriban a Diego del Castillo, organista del rey le

43) Ibid., fP 189v, y 267.
44) ACOS.:” Libro de Fábrica “ 124 ‘¿-125, 126 v.y 190.

JAMBOU, L.:’ Organiers...”,p. 185.
1JA¡IBOU, L.:” Evolución... ‘, p. 42.
LAMA de la, d.A.:’El Organo... Y pp. 127 y ‘412.
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endepara que vea la capacidad y cánones del órgano viejo y escriba

desde allá, lo que pueda costar y que los dichos Señores traten de

concertarle”. No se trata más el tema. Laclasificaciónespecíficadel

órganonosinformade laexistencia,tiempoatrás,de ese registro.Por

otraparte,erael másapreciado.

Los órganosdebíanestarcadadía peor. Así lo declara

Felipe Salas:“Los órganos tienen mucho <mho y que es bien que se

aderezen y se pongan en orden”. Salas iba reparando todos las

necesidades,sin queel cabildotomaraunasolucióndeterminante.

En Septiembrede 1579 “un ma¿stro de órganos famoso”,

pretenderealizaruno nuevo,peroel cabildoestásin fondosy aplazae]

proyecto45. Salasprestalos serviciosesporádicamenteen arreglos

baratos,añadirtubosy quitarescapesde airc.

17. 5. LA CAPILLA DE MUSICA

En 1565estabaintegradaporcaiorcemiembrosde plantilla

Maestrode Capilla, BaltasarRuiz, 2.172 naravedís,más20 ducados

de aumento,cadadosaños.Organista,FranciscoMartínez,30.474

maravedís(un año anteshabíapretendidola plaza de Palenciael

anteriororganista,Diegode Olivares,no saLiendoelegido).Contrabajo,

45) A,C.B.0.:” Libro de Fábrica, 1576- 1669’, fQ 200 y.

“LibrodeActas .TomoVI.fQ 191y256v;TomoVII,IQ 133,



309

Bartolomé Bon, 4.000 maravedís.Sochantre,PedroSánchezde

Pinilla, 16.000 maravedísy diezducadosde aumento.Tenor,Antonio

López,30.000maravedísy diez ducadosde aumento.Alto, Pedro

Ruiz, 16.000 maravedísy Pedrode IJeero, 29.000 maravedís.

Contralto, Vicente de la Tone, 12.000 maravedís.Tenor. Juan de

Puelles,6.000 maravedís.Tiple, Gasparde Cazo,8.750 maravedís

porun año. Contralto,DiegoMartínezde Mitanza,6.000maravedísy

6 ducados. Tenor, JuanFernández,2.500 maravedís. Cantor,

Matanza, 1.833 maravedís.Dos Bajonesy dos Sacabuches.Parala

fiestade San Pedrode Osmavienenministriles de la Colegiatade

Berlanga46

Porentoncesadquiereen Sevillaobraspolifónicasescritas

por FranciscoGuerrero,por 9.000maravedís;un libro de motetesde

Victoria, compradosen Madrid, por 5.100maravedís,y obrasdeJuan

Navarro.

EJ racioneroMartínezdejavacantela plazay rápidamentela

proveenpor oposición,en JerónimoCastillo ‘~‘.

46> A.C.B.0.:” Libro de Fábrica,1511—1578 ‘, f~ 247 y., 256, 266—282.
~~>íbid.,í~3í9v.

ACtO.:” Libro deActas Capitulares’ Tomo IV, f939 y., 92v., 93;
Tomo y, p 56, 104 v.;Tomo VI, I~3l9v, y 362.
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El cabildo tambiéncelebrabalas solemnidadesde San

Lucas,SanMarcos,SantaDomitila, con tola clasede ornatomusical.

En esosdías iba en procesiónhastalas ermitasde los respectivos

santos,acompañadode la Capillade Músicay de un órganoportativo,

llevadoporJuanPastory Alonsode Rupérez,condistintossueldos,en

función del recorrido‘~.

La raciónde Organistaestávacanteen 1595,con la marcha

aSegoviadel anteriorposeedor.Nombrana TomásMarco, clérigode

la diócesisde Palencia,nuevo Racionero.En el transcursode la

oposición “tañó diferentes motetes”, frentea su adversarioBaltasar

Torres,enel organillo llevadoa la salaCapitular.Tresañosmástarde

cubrenel Magisteriode Capillacon PedroXalienteZJ9

17. 6. EL ORGANO QUE COMPRO EL

CABILDO AL COLEGIO-UNIVERSIDAD DE SANTA

CATALINA

El cabildo era el encargadode administrarel Colegio

Universidadde SantaCatalina, fundado por el obispo don Pedro

46) ACtO.:” Libro de Fábrica ‘ 12, 15,99+, 126 v.—128v.
49) ACtO.:” Libro deActas.. “, Tomo Vii, fQ 140-140y., 141 y.— 142.

143, Nl, 155v., 161 v.-162; Torno VIII,f2 10.
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Al’ arezde Acostaen 1550,comoCentrode formaciónhumanísticaa

travésde las diversasespecialidadesimpartidas,filosofía, teología,

cánonesy leyes,gramáticay medicina~O.

Los colegialesteníanobligaciónexpresade oír todoslos

díasmisa,especialmentelos díasde fiesta,solemnidades,domingos,

fiestasde Resurrección,Pentecostés,y asisLira las Vísperas.El órgano

proporcionabauna solemnidadexigida por los estatutosde la

Universidad.Por otra parte, el centro gozabade una gran salud

musical.En susaulaseramanualobligadoel “Vergel de Música”, del

colegialMartín deTapia5

El órganoerade tipo positivoy fue vendidoa la catedralel

26 de Agostode 1588,por cuarentaducados,parareemplazaralguno

de los viejos, totalmenteestropeado52• Luis y JuanSalasafinaronen

1595 “el organito”, que se tocaba “cuando el cabildo sube allí y hasta

curas en procesión”, en la fiesta de la patrona,SantaCatalina,

costumbrerepetidaaño tras año,en la que el cabildo y la Capillade

Músicajnrtci~banen los cultosa la santa

50) BARTOLOrIE MARTíNEZ, Bernabé El colegio—Universid¿~i de Saita
Catalina en El Burgo tÉ Osma y su tiempo. 1550-1840

AUnezán, 1988,pp 22-24
51) bid ,pp 133, 136y 14.
52) A.C.B O. Libro de Actas... “,Tomo VI, fQ 200 y.

53) PALACIOS SANZ, ‘JI.: Tres siglos... , (en imprenta).
A.C 8.0. ‘ Libro de Fábrica... , fQ 409.
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Juan Sábalohacela nuevacaja, por le preciode 4.760

maravedís,y el doradorRuiz,la pintóde verde,por20 reales.Reparar

los fuelles, mecánica y aunarlo,corrió a cargo de Francisco

Péren“ltern. Quince mil maravedís que pagó al dicho Francisco Pérez,

por el organillo que se compró para la ¡~ lesia, que era del dicho

Colegio” ~

Esta solución hace pensaren una renovaciónde los

instrumentosde una forma económica.El órganocompradoa la

Universidadde SantaCatalina,se uneala compradeotro portativoen

1577, llamado “organo pequeño”, del taller de FranciscoCisneros,

parael serviciodel Corpusy su Octava~.

17. 7. LOS ORGANOS EN LA PRIMERA

MITAD DEL SIGLO XVII

En 1601, Vicente Alemán, “Maestros de órganos”, pide

informaciónal cabildo, solicitandomaderacíe nogal paraconstruirel

órganonuevo.Supeticiónesdesestimada.

54) ACtO.:” Libro de Fábrica, 1578— 1669 ‘Y fQ 135v. y 138v.
~ Ibid., fO 239 y 248.
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Unavezmáspodemoscomprobarel paralelismoentrelos

organerosque trabajantantoen ¡acatedralde Siguenza,comoen la de

El Burgo de Osma.Casi al mismo tiempo, reforma los órganosde

aquella catedral, entre 1600 y 1603. Ya no son denominados

afinadores,sino maestrosorganeros,jerarquizacióngremial de un

taller, con el maestro,oficial y aprendi2. El titular cuajado de

conocimientos,por los añosde prácticay experienciabuscalos trabajos

y firma los contratos56

En 1603 permitena Salasque no acudaa El Burgo para

afinarlos órganos,supliéndoleotrapersona.La misión anuaide revisar

los órganosquedarota por partedel cabildo, que no anda bien

económicamente.Pruebade ello, esla ventade un órganoportativo,a

la iglesiasegovianade Fresnillo,entoncesp&rtenecienteal obispadode

Osma,porno estaren óptimascondicionesy tenerotro paracubrir las

necesidadesparalas queservía.Enel otro instalanunosfuellesnuevos

~ La crisis se acentúacon la marchadel Maestrode Capilla y del

Organista.Urgentemente,evadiendolos trámites,nombranaSebastián

Lópezde Velascoen el magisterio,y no a BernardinoPeralta,porno

56) A.CBO:” Libro de Actas.,. “,Tomo VIII, fP 179 ‘/.

~JAM50U,L.: Evoludún,.. ‘Y 1, p. 40,
57) A.C.B.O.:” Libro de Actas... “, Tomo VIII, fQ 306+, 364y 384—384v;

TrjmolX,f9 140 y.

ARRAIJZ ARRANZ, 4.:” La Catedral de El Burgo de Osma... ‘, p. 68.
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sercristianoviejo. De Organistaa PedroArgtie[Io, naturalde Ciudad

Rodrigo,quepocomástardemarchaaPalencia~

A partir de 1611 figura en los Libros de Actas un

claviórganogrande,pertenecienteal cabildo, que fue aderezadopor

FelipeSalas,y colocadoen lacasadel ArcedianodeOsma.Desdeallí

estrasladadoala libreríacapitular.Enunareunión,determinanel orden

y el usode los instrumentos:durantetodoel tLempode Pascua,Maitines

mayores,Magníficats y “Nunc dimitis”, y en todos los días simples,

comoeracostumbreen la catedral.El organistatieneun papelactivo,

especialmente,en la Liturgia de la Horas.AlonsoFernándezganaigual

plazaen Sigtienzay le remplazaManuelNieto. Otro tantoocurrecon

SebastiánLópez, que se va a Segoviay el nuevoMaestrode Capilla

seráCristóbal de Isla. A éstesucedeJuan de la Bermeja. Tanto

movimientode personalocurreen menosde un año~<.

A partir de 1615despuntala figura del ministril Morales,

hombrepolifacético,que ejercela laborprcpiadel cargo, copialibros

de cantoy aderezael claviórgano,asignándoleporello el cabildoel

56) ACtO. :“ Libro de Actas... ‘Y Tomo IX, f2 139, 169—169v., 175177,

180 y.- 183 y., 268-268v.278 ‘¿-279 v.y 350v.
KASTNEP, SM.: Palencia... “, pp. ¶62-163.
MOlA MURILLO, Rafael:” Libro de Missas~.. Y íp. 22—31.

59) A.C.B.0,:” Libro de Fábrica... ‘, f2 236 y.
Libro de Actas... ‘Y Tomo x, P 109v. 250 y., 254 v.—255 y.,

257 ‘¿-258, 30’4 ‘¿-305v., 318v 366.
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salarioque dabaa Felipe Salas. El Orginista, Juande Soto, y el

Maestrode Capilla, FranciscoMartín Diaz, ven con buenosojos la

resolución: “Parece ser de más provecho JUS aderezos que los que el

dicho Felipe Salas hace, se le dé a ¿1, ofreciendo en esto el cuidado y

diligencia necesaria, y los dichos Señores visto que esto mismo está

pedido por el Organista y Maestro de Cap> lía, acordaron, se reciba al

dicho Morales por afinador y se le dé el salario que se daría al dicho

Felipe de Salas, y se la escriban venga de aquíen adelante a aderezarlos

dic/tos órganos”. Erael fin de unadinastíade organerosy el comienzo

de una nuevaetapa~ Moralesmantieneuna actividadcontinuade

reparosen el claviórgano y en el único “organillo” hastasu

fallecimientoen 1630. En 1626, el organilloerael instrumentoutilizado

parademostrarla periciade los opositoresa organistasen el artede la

tecla y del contrapunto.Domingo Seiranoes el agraciadoen el

cargo

Durantelos siguientesaños,dos organistasafinan los

instrumentos(1633> aderezanel organillo y compranun monacordio

(1634) por encargodel organistaSerrano,que entoncesgozade un

salariode 6.000maravedís62

60) Ibid. TomoXí, fQ 43.90v., 100 y—ial
61) A.C.B.O.:’ Libro de Fábrica... ‘Y fQ 265, 178, 280, 292, 327v.

“Libro de Actas... “, Tomo XII, f933—34,
62) A.C.B.O.:” Libro de Fábrica “ f~ 341,347v.y 348.
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17. 8. EL ORGANO CONSTRUIDO EN 1641

POR EL ORGANERO FLAMENCO QUINTíN DE MAYO

17. 8. 1. LOS PREPARATIVOS

A instanciadel obispo don Martin Carrillo, el Prior

comunicaa! cabildo los deseosdel preladodc regalarun órganonuevo,

por el mal estadoenque estabanlos instrumentos.Noticiososde un

órganoen la ciudadde Burgos.de las mejcresreferencias,nombran

una comisión formadapor el Organistay e~ Secretario,parair a la

ciudaddel Cid e inspeccionarlo.El organisULSerranotambiénviaja a

Palenciay Valladolid paraverotrosórganos63,

Tras el agradecimientoprecepti~o,el obispo exponela

necesidaddel instrumentoy unascuantascosasmás.El cabildodecide

“poner edictos, para veinte días del mes de Noviembre” y dar “los

avisos particulares a las personas de quien setienennoticia”. Escoger

organerono era tareafácil, y la elecciónsc deja hastala fiestade

Epifaniade 1641 64

63) ACtO.:” Libro de Actas... “. Tomo XIV, f2 54-55
Libro de Fábrica “ P 380 v.—38 1. EsIos viajes costaron

15.500 maravedís.
64) ACtO:’ Libro de Actas.. “, Tomo XIV, fQ 98—98 y. y 100.
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17. 8. 2. SURGE PRETENDIENTE: MATHEO

DE AVILA Y SALAZAR

17. 8. 2. 1. INTRODUCCION

El primer pretendienteesMateode Avila. Los deAvila son

un clan de organeros,como lo habíansido en la mayorpartede la

centuriaprecedente,los Salas.Los comienzosdel siglo XVII sonmás

activosy Castillase erigeen el punto de encuentrode organeros

procedentesde diversospuntos, especialmentede la corte. “Será el

triunfo de una organería siempre vinculada a la corte, pero que ahondad

ya sus raíces, siempre rejuvenecidas, en ei pueblo madrileño” ~

17. 8. 2. 2. LOS ARREGLOS EN LOS OTROS

ORGANOS

Al Burgo de Osma llega dc:sde el pueblo soriano de

Berlangade Duero,en 1634, compaginandoel cargodeorganerodel

65) ‘JAMBOUJ L.:” Evolución... ‘1, p. 70.
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rey, con los trabajosintermitentesen la catedralde Cuencay en varios

pueblosdel obispadode Sigtienza.

En 1641 sólo ejecutanun simp e arregloen los órganos.

Rechazanel proyectopresentadoporel organeromadrileño: “Vista una

carta de Mateo de Avila, maestro de hacer órganos, acordaron que se le

responda, dándole cuenta de lo que ha habido en matheria de las

posru ras del órgano y satisfaciéndole a las quejas, queda al sentimiento

que llene, por no correr estopor mano del cabildo, sino por la del señor

obispo” 66•

17. 8. 2. 3. PRESENTACION DEL PROYECTO

RealizadaJa escriturade donaciónentreel obispoy el

cabildo,el preladoesnombradoel 14 de Octubrede 1641 arzobispode

Granada.La elecciónde organeroseiba dilatandoy Martín Carrillo ya

habíatomado posesióndel cargoen Febrerode 1642. El cabildo

escribefelicitándoley recordandoel antiguocompromisoadquiridocon

su antiguaiglesia67~

66) ACtO.:” Libro de Fábrica... ‘Y f~ 390 y.

Libro de Actas... ‘, Tomo XV, fQ 9 y.
67) Ibid., fQ 15 y.-16y 28.
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El ‘7 de Febrerode 1641 el rec:ién electo arzobispode

Granada y el organero Mateo de Avila, “criado de su magestad”,

suscribenescritura,pararealizarel órganode la catedral,porel precio

de dos mil ducados,a pagaren tres plazos:el primero,enAbril de

1642;el segundo,parael díade Pascuade Resurrecciónde 1646;y el

terceroy último, unavezconcluido.El metala utilizarparala “cañutería

abierta” habíade ser “estaño de Jnglaterra,fino, sin mezcla alguna” y

parael resto, “conforme convenga al arte”. Si los plazosestablecidos

no eranrespetados,deberíapagarel maestroconstructordoscientos

ducados,más un ducadopor cadadía que transcurriera,ademásde

hipotecarla casade Madrid. situadaen la calle de las Encomiendas,

próximaa la plazade la Cebada.

La escriturano esdel todocontractual,puesel obispo se

reservaen una cláusulaelegir otro maestro,si parala Pascuade

Resurrecciónhaencontradosujetomásidóneo~.

68) A.H.P.S.:’ Protocolo “, Caja 2954, Vol. 5O76,f~ 65-67.
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17. 8. 3. LOS PROYECTOS DE LORENZO

LOPEZ BAQUEDANO Y DE PEDRO BERNARDEZ

Concurreun pretendientemás,LorenzoLópezBaquedano,

con quien estableceescriturapública.firm2.da tambiénporel notano

PedroEscalante,el 23 de Marzo de 1641. LópezBaquedanoestaba

afincadoen SantoDomingode Ja Calzada.Su proyectocontienelas

mismas“condiciones y calidades” quelas dc Mateode Avila, y añade:

“Demás de la Octava que llena de cuarenta y cinco caños, se echaráotra

Octava de otros cuarenta y cinco. Más año dirá una Docena, que son

cuarenta y cinco. Más añadirá otra Quincenc de cuarenta y cinco caños.

Más añade una Vecinovena de cuarenta y chico caños. Más añade unas

Dul~ainas de cuarenta y cinco caños. Más añade un freile de forma,

que ha de tener trece. Más un realejo a disposición del Licenciado

Domingo Serrano, organista presente en la dicha Santa Iglesia, a la que

hoy sirve” ~

El proyectosuponeun descensode quinientos ducados

respectoal del organeromadrileño,tambiéna pagaren tres plazos.

Ante tan apetitosodescuento,Lópezllevi todaslas de ganar.Pero

prontose presentaun nuevoaspirante,PedroBernárdez,“ensamblador

y maestro de hacer órganos, vecino de la ciudad de Valladolid”, quien

69) Ibid., (2 135—135 y.
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firma escrituracl 30 dc Marzodc 1641. La tasaciónofrecidaessimdar

a la de López, 1.500 ducados,acomodándosea los plazos y

condicionesestablecidaspor Mateode Avila 70•

17. 8. 4. SALE ELEGIDO QUINTíN DE MAYO

El sábado 13 de Mayo dc 1642, el Prior del cabildo

comunicaa los prebendados“como había venido a esta villa Quintín de

Mayo, maestro de órganos, en orden a los q ~¿ese le había escrito y por

muchos de los Señores presentes estaban si habían hallado a la

conferencia que dicho maestro habían tenido en razón del órgano que

ha de hacer en esta Santa Iglesia, cuya costa he de pagar el Señor

Arzobispo, don Martín Carrillo, conforme a la escriptura, que su

Ilustrísima dejó hecha, y que con el beneplácito del cabildo se le había

ofrecido dar” ~1. El costetotal ascenderíaa28.000reales,apagaren

cuatroplazos.

Parael cabildo,Quintínerapersonade todaconfianza.Los

capitularesdeToledoenvíanunosinformesfavorables,“en razón de su

bondad y buen trato”. El cabildo mantienemuy buenasrelacionescon

el cabildoprimadoy amenudole pide consejose información.

70) Ibid., fQ 148-149.
71> A.C,5,O.:’ Libro deActas.., ‘Y Torno XV, (236 v.—37.
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Lo primeroque haceel cabildoesadelantar2.500 reales

paratraerdoscientasarrobasde materiales,y escribeal arzobispode

Granadacomunicándolela decisión.Algunoscapitularesdesconfíandel

prelado,por la distancia.Hayquiéndiscutela necesidadde la obray

otros prometenadelantardinerode su hacienda,en casode que el

arzobispono sufragarael órgano.Este no incumplirásu palabra. El

licenciado Espinar es nombrado admint;trador,no con ciertas

dificultades.Al final, faltan ochocientosreal•zs.El cabildo colegialde

Soria, donde resideEspinar,mantienenotk:iosoal de Osma,de los

sucesivosrecibospagadosaQuintínde Mayo. En el primerodeellos,

con fecha23 de Diciembrede 1642, los gastosasciendenya a 7.942

reales,3.000realesen conceptode adelantoal organero,3.060 reales

de maderay 400 realespagadosaJosephRoiríguez,escultor,y a los

arrieros,por traerla maderadesdeSanLeonardo,másotrassumasde

libranzas72

17. 8. 5. LA FIGURA DE QUINTíN, DENTRO

DEL PANORAMA DE LA ORGANERIA DE LA EPOCA

Quintín teníael talleren Toledo,que vive momentosde

progresivodecaimiento,a pesarde manteneruraciertavitalidadconlos

72> Ibid., (2 42 y.—45.
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últimos organerosflamencos.Madrid iba a ganartanalto galardónde

serla capitalde la organería,endetnmentodeToledo.Deestaatoníano

saldráhastafinalesdel sigloXVIII.

Quintín,nacidoen la ciudadde Valen9iene,erahermanode

Nicolás,yamboseranconocidosconel seudónimode flamencos.Para

la catedralde Toledoreparanlos órganos,uno de ellos denominado,

como en la de El Burgo de Osma, “órgano de trompetas” y en otro

colocan dos “tu,nblantes”, cornetas,Lleno de tres cañosporpunto,

etc.7¾

Si en el siglo XVI los flamencosrecorríanla penínsulade

Norte aSur, ahoraen el sigloXVII, se dirigenhaciael Norte. Castilla

por estos años,sufre una invasión de osganerosllenos de una

“actividad entusiasta, vigorosa y decisiva” ~. Quintínesuno de los

últimos extranjerosquetrabajanen la EspañaJel sigoXVII.

17. 8. 6. EL CONTRATO

Ambaspartesfirman el contratocl 12 deOctubrede 1641.

La resoluciónsehabíadilatadoen exceso.En el contratoespecificael

BARBIERI. F. A. : Op. cd, 1, pp. 323-325.
74) JAMBOU, Li” El órgano... ‘, pp. 24 y 28.
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tamaño, “un órgano grande”. Las trazasy los aspectoseconómicos

jugaronel factorclaveparaelegir aQuintín ~.

En primerlugar, determinala formay medidasde lacaja:

“Cuya fachada, como muestra la traza, lleva siete castillos, los tres de

ellos, son en medias lunas y ha de ocupar todo el ancho. Lo que tiene el

arco, que son diez y seis pies de alto, ha de cubrir en proporción y

según ella levantará cerca de treinta pies, hasta el remate, en el cual

lleva las armas de su Ilustrísima, encima de’ castillo mayor del medio, y

dicho escudo le tienen dos ángeles, que están sentados sobre los

carteles o roleones, que acompañan el reinare, y cada ángel tiene su

trompeta en la otra mano”. Asímismo,la cajasobresaldría“media vara

el primer cornisamiento; es sustentado de dos sátiros, a los lados y de

las cartelas, que corresponden a el castil&i del medio y a los dos del

lado”. El órgano tendrá “cadereta y órgano pequeño, en la parte de

abajo, a espaldas del organista, con tres castillos en medias lunas

correspondientes a los de arriba, de manera que en los dos de los lados

tienen los pies fixos los sátiros”. Complera la fachada “las puertas en

madera, envisagradas de parte a parte, de manera que vayan haciendo la

misma obra que las cajas”. El remate de las linternas,con las molduras

endosórdenes,muestranla influenciade! libro de DiegoSagredo,con

el libro “Las medidasdel Romano”,editadoen 1526. Era el manual

75) A.H.P.$.:’ Protocolo n9 .9076... ‘, (~ 349.
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predilectopara la decoraciónde las cajasde los órganos.Todo un

ejemplode formaciónhuman(stica~ Los balaustres delárganomayor

“tienen un sobrecuerpo que todo va adornado de cañones (tubos

canónigos) y a los lados de la caja del órgano grande, tendrá de grueso

bara y cuarto en sus cornisas, friso, alquitra be, conforme a la fachada”.

En la parteposteriordospuertasde maderacubriránel órgano,“muy

bien hechas y ajustadas, y de más de ellas, ma celosía que cubra todos

los cañones, de suerte que cuando se 2bran las puertas, quede

descubierta la celosía y salga labor del órgano por ella” ~.

ContinUa la descripcióndel drgano, “conforme al arte”,

ahorareferentea los juegos. Tn la faccihada del órgano grande,

respecto de su medida, lleva cien cañones, que el mnaior de ellos ha de

tener catorce pies de alto, por el adorno, aunque de tono y voz, ha de

corresponder a doce palmos, y estos cien cañones, van dos por punto

en unísonus, por ocupar todo el espacio de’ la caja y todos los cañones.

Estos cañones han de ser de esta ño fino, muy bien labrados y lujosos”.

Completanel órganolos siguientesregistros: “Octavo en alto de la

fachada, 45 caños. Otra Ocíava, que suena una quinta arriba de la

Ociova o Docena, 45 caños. Ocíava doble, 90 caños. Lleno de seis

caños por punto en los graves y cuatrofilas para la mano derecha, ¡59

76) tIAR LAS. Fernando: La r~iitectura &1 Ranmimiento en
Toledo <1541—1635) .1, Toledo, 19&3, p~ 57 y siguientes

77)AHP$ “Protocolon9SO76 “,19349-349vy351.
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caños (Utiliza el registrode forma partida y con diferenciaciónde

timbres).Decinovena, tres caños en los graves y cuatro en los agudos,

159 caños. Una Mixtura, que es en cuarta, 45 caños”. Con estos

juegosformael lleno del órganogrande.La; registrosde la familiade

los Nazardoseran: Una “Flauta tapada” en octava,45 caños; un

“Nasardo”, 45 caños; un “Chiflete o Pífano”, 45 caños;una “Corneto

de madio registro de mano derecha, de cuatro filas”, 120 caños. La

lengueteríallevaba: “Trompeta Real”, partida,deoncepalmosparael

tubo másgrande,45 caños;“Clarín”, partido,decuatropies,45caños;

“Quintadena”, de sietepalmosde alto, 45 caños.El total de tubos del

órganogrande,sumaba1.087.

La caderetaestabaformada por los siguientesjuegos:

“Primeramente, en la fachada por de dentro juera, ha de llevar sesenta

caños, que el maior de ellos tenga cinco pies, 60 caños. Otra mixtura

que suena en quinto, en alta de lafachada,quarenta y cinco caños, 45.

Otra mixturo octavo arribade la fachada de quarenta y cinco caños, 45.

Otra diferencia del Lleno de tres caños por punto, que son ciento y

tre¿‘ita y cinco caños, 135. Otra decinuala de dos caños por punto, que

son noventa caños, 90. Otra diferencia de voz, a manos partida, que

son quarenta y cinco caños, 45. Y en este órgano no se echan más

mixturas por la poca capacidad que tiene”. 1-lace un total dc 320 tubos.
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Los tecladoerandes. “distinto el uno del otro, cuatro dedos

yambos, que sean de marfil’. Junto a la medida castellanautiliza para

el teclado,unamedidacon referenciasal mundoclásico.Cadaórgano

tendríasecretoindependiente,con la reduccióncorrespondiente;los

fuellesmediríansietepies de largoy tresy mediode ancho,forradosde

baldésdoble,de buenamadera,quedanadocompactosparaevitar fugas

de aire76

17. 8. 7. ESTETICA DEL INSTRUMENTO

El órganopertenecea una estéticadel siglo XVI, con la

presenciade juegos de lengua.La calidad de los llenos, bajo la

denominaciónde mixturas,apareceequilibr¿da,brillantey sonora:“Las

mixturas han de ser muy claras y distintas”. Un ejemplo parecido y

cercanoen el tiempo,esel órganode laco]egiatadeLerma (Burgos),

construidoentre1616y 1618. En la restauracióndirigida porFrancis

Chapelet,encontraronlas peculiaridade~¡de un órganocon clara

influenciaflamenca.Parecidascaracterística’;pudotenerel órganodela

76)Ibid., f~ 351—351 y.
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catedralde El Burgo de Osma: “Repartición desigual, que ennoblece los

tonos usuales, (los del canto gregoriano,escogidos por los

compositores,como fórmulamodal)pero, al contrario, desprecia los

tonos raros como son Si mayor o Fa sosu nido, que no se emplean

nunca en la música antigua española” ~ . La presión era baja, entorno

a los 65 milímetros.Los juegoslabialesestabanrealizadoscon unas

bocasmuy largas,quetodavíaencontramosen los órganosde la ¿poca

en los PaisesBajos, ya que facilitan el sonido abrillantado. La

disposiciónde los tubosde la fchadaconsistía en colocarlos bajosenel

centroy a los ladoslos tiples. Todoslos tubosdel órganode la catedral

oxomensedescansansobreel secreto,exceptolos juegosde la fachada

del órganomayor,la cadereta.

El órganode Quintín tuvo mucho cuerpo sonoro y

produciría “mucho ruido, porque aún tien~po se tocan entre ambos,

órgano pequeñoy grande”. Estaafirmaciónquedaclarameneexplicada

en un documentoencontradorecientementeen el archivocatedral.Da

cuentade los registrosy de suscombinaciones:llenos,mixturas,etc.,y

mencionalos registrosque seutilizan paraacompañara la capillade

mtiisca, a una”vozgruesa” o a una “voz delgada”. Entre los registros,

79) CHAPELET, Francis:’ La restwraiéc del Orgato fr la
Colegiata de Lerma (Burgos)’, en “Boletín de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando ‘, nQ 54, Madnid,1982, PP. 82—87.
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hay que destacarla Voz Humana,los Clarinesy Trompetasaltasy

bajas,el “Ruyseñor”, “Atabales”, “Cheru,nbelado” y “Rabel” . Para

poder tocar junto o separadoslos dosórganos,el procedimientoa

seguirera: “EL ¡nodo de juntar los dos órgcmnos es tirar con las dos

manos de el juego alto ygualmente hacia sC y al contrario se

aparran” 60

17. 8. 8. RELACIONES CON LOS CANONES

FORMULADOS POR PABLO NASARRE

Casi un siglo después,los tipos de órganosennunciados

porPabloNasarre,ya estáhecho realidader el órganode Quintínde

Mayo. De las cuatroespecies,éstepertenecealos de la segunda:“Los

que tienen Flautado de treze palmos, que son los más comunes”.

Coincideen tener la Octava “dupla”, cuyo cafiomayortieneseis palmos

y medio; Docena “en proporción tripla c~n el flautado mayor”;

Quincena“en proporción quadrupla”; Dcc novena “en proporción

sextupla”; Llenode cuatrofilas, en funciónde lacapacidaddel templo.

con decinovena,ventidocena,ventisesenay v~ntinovena,y Cimbalade

60) A.H.P.S,:’ Protocolo ‘j Caja 2955, Vol. 5076, fQ ~5i y

A.C.B.0.:” Organo. Inteligencia y régimen del órgano que se hizo. Año de
1650”, Legajo 2, n9 31,sf
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trespuntosporcaño. Nasarreno mencionalos juegosde lengúcreríaen

estoscasos,aunqueel órganosi tenía.

La caderetaestabaformadaa la manende un realejo,con la

baseen el flautadode seis palmosy medio, docena,quincenay lleno

formadopor la decinovena,ventidocenay veintesesena~

Evitar la confusiónde las voces,elegircon cuidadoel lugar

parala colocacióndel órgano,esdecir,cuidr el espaciosonoro,es algo

muy ateneren cuentadesdeel mismoproyecto.Contandocon las pocas

posibilidadesque ofrece la arcadagótica del lado del Evangelio,y

siguiendoJamodaimperanteentoncesde ubicarlos instrumentosen este

sitio, hacesobresalisrla cajaen la fachadaprincipal, mientrasque la

caraposteriorcolocanunaspuertas,paraaumentarel sonidodel órgano

e igualar la pro>ecciónhaciala navelatera!.

La calidad de la tubería contabamucho. El estañosin

aleaciónerala fórmulaideal y costabaentrecinco y sietevecesmásque

el plomo: “La materia conviene que sea de estaño, y cuanto más puro,

serd más sólido y será el sonido másclaro y deleitable” 62

61) NASARPE, Pablo Escuela de Música sapin la práctica
moderna ,Tomo 1, larago2a, 1980, pp. 481-’183

62) Ibid pp ‘485-189
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Los fuelles con medidasestiFuladasjuegan una baza

decisivaen el sonidode los árganos.Erantres,en formade cuña,con

sus pliegues,contrapesosy ventanilla. Todo estabaestablecido.

Avanzamoshaciala total configuracióndel OrganoIbérico.

17. 8. 9. ALGUNAS CONSIDERACIONES

TECNICAS

En primerlugarllamalaatenciónel término “juego”, para

denominaral teclado,típico en Castilla. Utiliza la palabrapunto,para

aquellosjuegosconmásde un tubo porcadanota; registro,panindicar

el tirador; secreto,parteesencial,construidoenbuenamaderay forrado

con baldés,del mismo modo que los fuelles; reduccióny conductos,

elementosdel mecanismointerno. “En c2nclusión,el vocabulario

técnico relativo al mecanismo del instrumento, mñnejado por los textos

manuscritos, es más bien reducido y pobre. El uso de algunos es

ambiguo” 63 . El contratodel órganode la catedralde El Burgo de

Osmaesunaexcepción.

El ámbito del tecladoes de 45 notas, tres más que lo

acostumbradoy con laprimeraoctavaincompleta.ParaBermudoerael

63) ~JAMB0ULi” Evolución... “, 1, p. 114.
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órganoun instrumentoimperfecto,y tantoél comoSalinasintentaron

crearun sistemaarmónico,capazde evitar estasdeficiencias.Algunos

organerosyadespuntan,con tecladosde 48 notas6’4.

Especificael materia] del teclado,en maderade ébanoy

marfil, utilizadosfrecuentementeen estay en la centuriasiguiente.Las

tecla llevan unaseparaciónde cuatrodedos y no tiene tecladopedal,

inclusono mencionalaexistenciade Contra;.Damuchaimportanciaa

la presiónquedebensoportarlos fuelles.

17. 8. 10. LA CONSTRUCCION DEL

INSTRUMENTO

Aprobadala traza,el organerose “encargaba y obligaba a

hacer dicho órgano, para esta dicha Santa iglesia Catedral de Osma, y

darle hecho y acabado en toda perfezión, conforme a dicha traza y

condiciones, a vista de maestros peitos en el arte, nombrados por los

dichos señores Prior y Cabildo”, proceso imprescindibleen todaobra

de la organeríacastellanay realizadanormalmenteen los cabildosporel

Maestrode Capilla(Andrésde Vera) y el organista(BartoloméMuñoz),

ayudadosde un organero.Ademásel plazode conclusiónsefija, en año

64) CALAHORRA MARTíNEZ. P.:’ La música,.. ‘j ¡‘PP. 241-242.
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y mediodesdeel comienzode las obras,so penade una multapordía

transcurrido.Al final el precioapagar,asciendea28.000reaies,dados

en cuatroplazos,al empezar,al hacerlos tubos,al asentarel órganoy lo

restanteunavezsearevisadoy dadoel visto buenopor los peritos64

Sin embargo,la conclusiónsedilatamásde lo acordado.El cabildo pide

permisoasu homónimode Toledo,en dont realizaunosreparos,para

quepermitaveniraQuintínaacabarel órgano~.

Los gastos estánpormenorizadosen todos los recibos

firmadospor Quintín. Parabaldésrecibe 1.360reales;parael viaje de

ToledoaOsma,en Juliode 1644; 1.050realesal ensambladorDomingo

González,por los teclados;a JosepRodriguez,por las esculturas;a

EugenioVezenioPalero,1.484realespordiezlibrasde estalloy diezde

plomo; 168 realespor portes,y otros 108 realesde “desmerías”. El

MaestrescuelaCastillo abonapartede los recibosdel metal,por 10.993

reales.Las partidasse sucedenen 1645, 1647, 1648 y 1649, con

inclusión de lasdietasde trigo y cebadaparala manutención~6.

64) A.H.P.$.:” Protocolo ‘, Caja 2955, Vol. 5976, r~ 353 v.-355 y.
65> A.C 60.:” Libro de Actas... “, Tomo XV, fQ 84 y.

JAMEOU,L.:” Evolución,.. “, II, p. 70.
66) ACtO.:” Carpeta Organos ‘, Recibos sueltos, st.
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17. 8. 11. LA CAJA Y EL DORADO

El arzobispodeGranadaescribeinteresándosepor el estado

de las obras,preocupadoespecialmentepor Suscarun doradorparala

caja,probablementeobra de Domingo de Acereda.El cabildo hace

escrituracon el pintor de El Burgo, PedroNevado. Las condiciones

son: “Aparexard dicha caja de dicho órgano, con todos los materiales

necesarios y temples, de manera que quede con buena sazón y firme

para recibir el oro”. El doradoiba repartidopor todala caja, conoro

fino, bienpulido, incluso las puertasde accesoal interior del órgano.

“Los artesonados y vaciados de los lados de ajhera, se han de dorar con

todo los demás que hay en las puertas y pedestal”. El primer tercio de la

caja,a excepciónde las puertas,sedaríade “u~z jaspeado al óleo”, como

la partedel tecladoocultapor la cadereta.Finalmenteeracondición “que

en toda la caja del órgano, ni en la talla. no haya de llevar color

ninguno, sino oro fino, excepto el escudo de armas, que en lo alto de

dicha caja y otros dos que se han de hacer, pintados en la parte donde

señalaren los señores Prior y cabildo”, con colores“buenos y finos”

87

El escudocon las armasdel arzobispoCarrillo figurabaen

la caja. Así lo describeel historiador del obispadoLoperráez

67) Ibid., Legajo contrato del dorado del órgano. 14, Septiembre de 1644, s.l.
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Corvalán68 Cuatroángelesrematabanel cuerpodel órgano. Se

dorararán, “excepto las encarnaciones, qie de ellos y de las demás

cabezas que ha de haber en dicha caja, han de ser a)pulimento y todo lo

demás ha de ser dorado” ~

La obradel doradodebíaestaracabadaparala Navidadde

1643. El cabildo tiene cadavez más prisas,pero las laboresdel

organerovan lentas.El doradoestasadocn 4.600reales,a pagar100

ducadosal empezarla obra,otrosciena 105; cuarentadíasdel comienzo

y los 1(X) restantesal acabar.JosephRodriguez,vecinodel Burgo sale

comofiador. La revisión corre a cargo del pintor Martín González,

nombradode mutuoacuerdoporambaspartesen 1651. Objetalaparte

de la cadereta,al quefaltan colores,azulesy carmines,en el escudodel

señorobispo~

¡7. 8.12. CONCLUSION E INAGURACION

DEL ORGANO

En 1647 ya estángastadosmásde 11.000 realesy aún

necesitabanmásdinero. El retrasode los envíos desdeGranada,

66> LOPERRAEZ COk VALAN, Juan Descripción histórica del
Obispal> ch Osma Tomo II, Madrid 1788, p. 56.

69) ACEO.:’ Carpeta Y Legajo dorado.
90> Ibid
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demoransustanciaimeniela construcción.Parasolucionarel problema.

decidenlos prebendadossacarfondosde I,¡ memoriadel señordon

FranciscoTello, e ir pagandola caja y el dorado.En esteauio lleganlos

baldeses,encargadosa JuanGarcíade San Juan,paraaderezarlos

fuellesdel otro órgano.

EL instrumento está acabadoen Junio de 1648. En

Septiembredel año siguientela contabilidadcapitularlíquidacuentas

con el arzobispoCarrillo ~ . Por entonces,Quintín trabajabaen el

arreglodel órganogrande(apartir de ahora,esteesel terminoempleado

paradenominaral órganoporél construido),del quelevanta“el secreto

del órgano, con todos los cañones, para reparar los registros, para que

anden con toda perfección”. También aderezó el órgano pequeñoy lo

reformócompletamentepor la sumade ti. 877 reales,llevandouna

buenapartede las piezasa Riaza,en dondetrabajaenaquellaiglesia92

El realejo aparecedescritoen un legajo encontradopor

RamónGonzálezde Amezúa,en el archivode la catedralde El Burgo de

Osma,imposiblede localizarhastala fecha: “Diferencias del realexo,

91) A.C.8.0.:” Libro de Actas... ‘t Tomo XV, (2 176-176y., 181 y., 190 y.,
20$ y, y 237.

ACEO.:’ Libro de Fábrica...’, 419.
92) A.H.N.:” SecciónClero ‘, Libro II, 11749, vÑitas de 1649, s.l

A.C.5.O.:” Libro <le Fábrica... “, Data 1649— 1’$$O, s.l
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que está en la parle de la Epístola (ésta es un buena referencia, para

situarel órganode Quintín, enfrente).Un Hswtado tapado en octavo,

45. Un Flautado en quincena, de órgano grande, 45. Otra diferencia en

quinta y es tapado y azisado, 45. Otro registro de Lleno, 45. Otro

registro de Címbala, un caño por punto, 45. Trompeta Bastarda, 45”

93

El órganorespondea un órganode cadereta,con la baseen

un registrode cuatropíes.Todos los juegossonlabiales,exceptouna

TrompetaBastarda.El Lleno es de deciriovenay la Címbala de

ventidocena.PedroNevadopintó el realejoporla cantidadde 50 reales.

Los últimos detallesdel nuevo órganose ajustanentre

Eneroy Febrerode 1651. Entoncesel cabildoabona10.300reales,de

atrasos,y 300 realesde gratificacióny de ayudaparaemprenderel viaje

de regresoa Gumiel de Hizán,con el fin de acabarel arreglodel órgano

parroquial,encargodel obispode Osma,don Antonio de Valdés,con

quienfirmó contratoen laescribaníadel notariode El Burgo, Lázarode

Iones,el 4 de Mayo de 164>7. El reparoconsistióen añadir170 tubos.

hacerdos fuellesnuevos,desmontar.limpi2.r y hacerun nuevosecreto

partido y un teclado adaptadoa este:;istema.Todo costó 2.500

reales9t

3) OONZALEZDE AMEZUA,P.:’ Perspectivas... “, p. 1 40.
~<>A.H PS.:’ Protocolo ‘y Caja 3078, Vol. $263, su
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El cabildo salda las deudascon el doradory con Juan

Garcíade SanJuan,querecibe743 reaies.El racioneroOrganistada los

últimos toques.A éstetambiéngratificancon 150reales,“por el trabajo

que ha tenido en ajustar como se han de tocc!r las mixturas del órgano”.

Parael conectousodel instrumento,pegaun papelcon las normaspara

la registracióny combinacióndelos juegos~.

El organillono debiótenerunacolocaciónestable.En 1651

y 1652, estrasladadodel coro a la librería, al menosdos veces.El

transporteen las procesionesdel Corpus,obligó a unaafinación,que

costó dos reales96 La librería tampo:o era cl lugar ideal de

conservación,por la alta humedaddel local. De nuevo,escolocadoen

el coro alto con unafundade “olandilla”, paraprotegerledel polvo. El

otro portalivo es vendidoen 1652 a un pueblodel obispado,por200

ducados~7.

A.C.B.O.:” Libro de Fábrica... “, Data 1651—1652, st.
95) ACtO.:” Libro de Actas... y Tomo XV, (2 281.
96> A,C.b.O,:” Libro de Actas... ‘, Data 1651—1652, st.
97) Ibid., Tomo XVJI~ 18y 19v.
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17. 9. LOS ORGANOS HAISTA FINALES DEL

SIGLO XVII

Entre 1653 y 1663 son escasaslas noticiasrelativasa los

órganos.Tansólofigurangastosmenudos,8 realesdecolocarbisagras

y arreglarun tirador; de realizarDomingo Aceredala peanaparael

órgano,doscientosreales;de hacerla silla, mil setecientosmaravedís,y

noticiasreferentesal salariodel entonador~

Mientrastanto, cubrelas raciónde Maestro de Capilla,

GregorioLópez,procedentede igual cargoenla colegiatade Berlanga,

aquiensucedeAlonsoRodrigoToricesy a esteen 1663JuanGarcíade

Salazar,trasel informe favorablede TomásMiciaces,Maestrode las

DescalzasRealesde Madrid. El cargode organistaesdesmpeñadopor

BartoloméMuñoz, y el de Tenientede Organista,porJuanLópezde

Rioja. En 1661 el nuevoorganistaprincipal esPedroNanclares~ . A

Lópezle asignael cabildo 2.040 maravadíspor el doblecargo de

tañedory afinadordelos órganos.En otoñode 1664pediráun aumento

decienreales,a lo queel cabildoaccede.

Nanclaresinforma a los canónigosde la necesidadde

arreglarlosórganos,perosin desmontar¡05. tubos.Jacintodel Río esel

96) A.C.B.0.:’ Libro de Fábrica... “, Date 1653—1654y 1659 —1660, s.l.
99) A.C,B.O,:” Libro de Actea,, y Tomo XVI, fQ 16 y.— 17, 70—70v., 313,

391, 396-397 y.
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encargado.El cabildo gasté150 realescon el organero,80 realescon

Nanclaresy 16 realescon PedroSerrano,por las ayudasprestadas.

Cuatrorealesfueronapamra “los cintas del Ciar»:”, en los ochentadías

queintervino.

Al solicitarNanclaresun préstamode doscientosreales,

parair a su pueblonata],el cabildole advi=ne“lo descompuesto que

estó el órgano” , porque “el Maestro que vino a aderezarle anduvo en el

secreto, habi¿ndose determinado por el cabildo no se viese, y a esto

asista el dicho organista, a quien se en.comi’ndóasistiese, contra quien

resulta culpa”. Despuésestablecenun turno rigurosoen el manejode

los instrumentos: “El Teniente de Organista en los días semidobles no

toque el órgano grande, sino el pequeño, para que uno y otro se

ejerciten”. Al fina] aquella acusaciónfue unayanaespeculación,puesel

cabildoreconocióel error 100

En 1688,JuanLópezmantienela asignaciónde 500 reales

por “limpiar el órgano”. Salazarporentonces,ya estáenZamoray en

NoviembreNanclaresva aPalencia.Andrésde Viana,antiguomaestro

de Toro, y Toribio da la Fuentesonlos suslitutos 101

100) bid., P 439-440,441 y., 446 y., 448, 47.3 v.—474.
A C 5 0:” Libro de Actas,.. ‘Y Date 1663—1664,al.
A.C 5 0.:” Libro de Cabildos Espirituales, 1629-1702 ‘Y Cabildo 23—

II- 1664.
101) A.C.8,O.:’ Libro de Actas,.. y Tomo XVIi, fQ 221 y., 238, 240—240 y.

y 247.
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El año 1667 fue abundanteen reparos.Al maestroDeninos

paganveintereales“por trasladar un papel tocante al registro y gobierno

del órgano” ; seis reales,«de aderezar unfiu’lle del órgano, componer

una tecla y poner otras piezas” cincuentaque dieron a Lópezpor

limpiar el órganoy seisrealesy medio de variosreparosen el órgano

pequeño 102,

JuntoaJuanLópezfigurandosnombresmás,Franciscode

Olmos y Josephdel Castillo. comocolaboradores en unos reparos. El

primerorecibe20 realesy 143 el segundo.Lópezcesaen el cargoen

1673, no sin cambiar antesalambres,baldesesy latón, en las

reducciones,secreto,fuelles,etc. Los reparosse repitenentre1674a

1675, de 1678a 1679yde 1682a 1683 ~

Porausenciade la figuradel Tenientede Organista,Toribio

de la Fuentey el Cornetade la Capilla arreglanen 1678 algunos

defectosen los registros. El cabildo ahorra las comisionesde un

organero.Sólo habíagastadocienreales 1

102) Ibid., Tomo XVIII, (969v., 73 v.—74, 76 v.—77.
A.C,B.O.:” Libro de Fábrica... ‘Y Date 1667, s.f.

103> ACEO. :‘ Libro de Fábrica, 1670—1711 “, I)ata 1668—1673,1682—
1683> 1678-1679,s.l. y (9 22, 25-25v.> 50, 7$ v.-76, 93v.
y142144v.y0ata1682-1683s.f.

A.C.5.0.:’ Libro deActas...‘Y Tomo XVIII, fQ 42.

A.C,B.0.:” Libro de Fábrica... ‘, fQ 144v.
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El martes31 de Octubrede 1679 visita la catedralel

monarca Carlos 11. El órgano seguía jugando un papel capital en los

actos organizados para tales efemérides. El rey es recibido con toda

clase de honores a la puerta del templo, en donde tocaron las chirimías y

el Sochantre entonéel Te DeumLaudamus, alternando con la Capilla de

Música, dirigida por Andrés de Viana. Ya dentro de las naves de la

catedral, el órganoacompañaa los cantor~sy a la procesión,que va

hasta la capilla mayor. El mismo protocolo se mantiene hasta el siglo

XIX. Por aquellos años el platero JuanMartínez efectúa “algunos

reparillos”, en concreto, en 1683 y en 1684, ManuelCasadojunto al

monje premostatense del monasterio de la Vid (Burgos), fray Joseph

Sánchez, llevan a cabo una composición. Para ello gastan 34.342

reales ~05

La plaza de Teniente de Organista queda cubierta por el

músico de la Colegiata de Soria Juan Romeo. Piecisamentefue allí el

organistaToribio “a dar por bueno y reconocer el órgano recién

construido” 106 1685esel añodel pasode grandesmúsicos,y va a

afectardirectamenteen los órganos.El nuevoMaestrode Capilla es

Tomás Micieces, posesionado del cargo el 8 deJunio, y el organista

105) A.C.8,0,:” Libro de Actas... “, Tomo XIX, fQ 21221.
“Libro de Fábrica... “, Date 1684—1685, s.l.

106) A.C.B,O,:” Libro de Actas... “, TomoXIX, fQ 225 y 228 y,
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SebastiánDurán.con el salariode 150 ducadosanualesy docefanegas

de trigo, algosuperioral de su antecesor,cl difunto Lafuente107

Al poco tiempode ocuparel cargo,en 1686, Durón debe

enfrentarseal progresivodeteriorodel órgano,hechodenunciadovarias

vecespor el mismo cabildo. El religioso de la Vid, que acudióotras

veces,eraincapazde subsanarlos defectos.Requierela presenciade un

maestroorganero.Durónescribea MadricL a un organeroamigode “los

mejores”, Ventura Chavarri. En Marzo esavisadoy un mesmástarde

comienzanlos reparos.En Mayo ya están finalizados:“Item., mil

ochocientos y ochenta reales, los mil ochocientos que pagó a Ventura de

Chavarri, vecino de Madrid (En 1682 figura comoresidenteen la villa

de Cifuentes,en dondehaceel órganode la parroquiay al añosiguiente

comomaestroy organistade las DescalzasRealesde Madrid), a quien

les mandó dar el cabildo, por la ausencia y ocupación de un mes que

estuvo en esta Santa Iglesia componiendo los órganos de ella, que

estaban muy mal tratados, y los ochenta que pago a un propio que fue a

Madrid a traer diferentes recados necesarbs para dichos aderezos”. Los

ayudantesen los reparosperciben:FelipeHernández,capintero,1.972

107> Ibid., Tomo XX, (9 12v.- 13v, 28,30v., 32—33.
sIEMENS HERNANDEZ,Lothar-” Nuevos q~ertacianes pro la

biarafia de Sebastián Durán “, en “ANUARIO MUSICAL”, XVI,
1, Barcelona 1963, p 153
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maravedís;el entonador,JuanAmbas,816 reales;y JosephMartínez,

perrero,dieciochoreales~

En 168’7 Durán emprendela marchaa Palencia.Pedro

Sesma,de Zaragoza,esel nuevoorganista~

La presenciade Ventura Chavarri, sobrino de Pedro

LibornaEcheverría,esdel todo signiñcati’.a.La irrupciónde maestros

vasco-navarrosen el centropeninsular,desdeMadrid, dan realcea la

escuelade la capital ya los hermososejemplosconstruidosen puntos

adyacentes.Establecenlas característicasdefinitivasdel órganoibérico.

El y todala generaciónde organerosdel nole,en clarainvasiónhaciael

sur, trabajanen los templosmayores.Denuevoen Palencia,graciasa

Durén, son los Echevarría,Josephy Francisco, los organeros

restauradoresdelos instrumentosde aquellacatedral 110

Durante la segunadmitad de siglo, la fiesta de la

Concepciónera señalada.Los organistasdebíantenera punto el

~o~>A.C.8.O.:” LibrodeActas... “, Tomo XX, (933 v.-39. ‘40 y., ‘1-1 y ‘17 y.

Libro de Actas Espirituales, 1629—1702 “, fQ 496.
Libro de Fábrica,. ‘, Date 1686— i 687 , si.

109) A.C 8.0.:” Libro de Actas... “, Tomo XX, fQ 54v-SS 70 y 113.
110> JAMBOU,L.’ El Organo . “, p. 30.

JAMBOU,L ‘ Evolución “, I,pp 163 y 166—168,
SAN MARTIN PAYO, Jesús El gran ¿kgwu¡ dc la Catecá-al dc

Palencia Palencia, >937, pp 14-20
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instrumento,sopenade multa. Incluso la no utilización de todos los

registrosesdenunciadopor los canónigos~11

Segúnavanzamosen el tiempo,los organistasconsideranla

posibilidadde nuevosreparos.Las ofertasson numerosas.En Marzo de

1689tienenconstanciade la presenciade un maestrode Caleruega,pero

el mismocabildo quierecerciorarsede la situación. Nombra una

comisiónformadapor el Arcedianode Aza, acompañadodel Maestrode

Capilla, los Bajones(Andrésde Urnie y Diego Miguel), el Contralto

(Simónde Salazar)y el Corneta(GabrielGrande),paracuantificarlos

desperfectos.El informe emitidodice: “Parecía que algunos cañones

estaban destemplados, y que el mismo día se Fiabía hallado un organero

en esta villa, a quiense había llamado, el cual no había parecido a

propósito entrase a componerle, porque decía iba deprisa a Madrid”. La

desafinaciónno era exclusiva a la lengúcteria, “a cuya causa no

pertenece el remediar ese daño a los organstas”. Al final reparanlos

fuelles,con 901 maravedísy 51 maravedísde cuerdasparadaraire al

órgano pequeño 11 2 Restringenel usodel órganoen las horas

menores,en concreto,en tercia, salvo los dias solemnes,en quetocan

el órganogrande,y en los díassemidobles,con el órganopequeño.

Uno y otro se utiliza de forma alternantiva. La liturgia llevabaeste

~ A.C.B.0.:” Libro de Cabildos Espirituales.. ‘Y (9 504, 509 y Sil y.

112) A.C.B.O.: Libro de Actas... ‘Y Tomo XX, (2 134 w—135 y.

Libro de Fábrica... ‘Y Date 1668—1689 s.l.
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orden:”En las Vísperas de las fiestas solemnes canta el primer verso el

coro y el himno, después se toca el órgano y canta la música dicho

verso de dichos himnos, en canto de órgano y no se canta mds de él”

113 Nadamásaccedera Maestrode Capilla, Mateode Villavieja. se

enfrentaal problemadel cuidadoy custodiade los papelesde músicadel

archivo. La llave deaccesocambiabadc manoen manoy las obras

manuscritasdesparecían.Paracompletarlos vacíosmusicalesadquieren

obrasdel Maestrode Capilla de MálagaFornés,que anteslo fue de

Osma,de uno “de Toledo, de la Corte, dd Maestro Capitdn, Patino,

Vargas, fluente, García, Micieces y Galón ‘, porqueajuicio del cabildo:

“estos han sido los de mayor crédito”. AdemásSalazarenvía un

Miserere,unaSalve,el salmo“LaudateDominum” y unacolecciónde

Magnificats 114

Cada dos años, desde 1668 hemos encontrado la

partidacorrespondientea los Aniversariosde la fiestade San Martín,

con la cantidadde 6.330 maravedís,destinadaa repararlos órganos,

segúndejó establecidoel obispo Martín ‘Carrillo.

113> A.C,B.0.:” Libro de Cabildos Espirituales... ‘Y f9 513—513 y,, 523—523
Y. y 563.

114) A.C.B,0.:’ Libro de Actas,., Y Tomo XX, (2215v., 219 v—221 ‘t. 258v.

y283v.;yTomoXXI,12 199—199v.
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La cifra aumenta en el dítimo tercio del siglo XVII a 7.480

maravedísy semantienehasta1737 115

17. 10. LA INCOMPARECENCIA DE JOSE DE

ECHEVARRíA ES SUSTITUIDA POR COLOMERO

En cuantoal órganono hay ningUn reparosignificativo.

Los Libros de Fábricanos informan de la comprade cordeles,de

soldadurasde tubospor un plateroen 1691 de reparosen los fuelles

entre1695 y 1697 yen 1700 116 Las primerasdenunciasdel mal

estadodel órganosurgenen 1696. Entoncesfue necesarioquitar un

tubode la fachadaen mal estado.JoséCela”andía,organista,entraen

contactosen 1697 con un organerode Oñate,que hacíaentoncesel

árganopara la catedralde Cuenca.Se trata de Joséde Echavarrla,

apellidode unade las más insignesfamiliasde organeros.En el foco de

Cuencaconvergenorganerosde diferentesPL ntos,en dondeseproduce

un intercambiode innovacionesy experiencias.JoséEcheverríaaporta

115) A.C.B0:’ Libro de Fabrica.. “, Data 1668—1669 , P 14 y.; Datal672—
1673, f963v.;Deta1680—1681,f~15¿v.;Datel710—1711,

al
116) A.C.B0: Libro de Fábrica,, , Date 1690—1691,1694—1695, 1696—

1697y1700-17O1 ,Sr
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las nuevastécnicasal árganocastellano.“Es el soplo y la sabia de un

órgano castellanorenovadoporartistasdd Norte”. íntimamenteFélix

deYoldi, que afirma habertrabajadoen 1693con José,en la catedral

de Osma~

El grupo de los organerosvasco-navarrosprovienen

tambiéndeLerín,Sangilesa,Yanci,Elbary Bilbao. LaobradeJoseph

esmuy difícil de disociarde la de su tccayo religioso franciscano.

Juntos trabajaron en Sevilla (1697), Cuenca (1699) y Burgos

(1706) 116• Las gestionesparatraeraEchcverríasonlentas,casi duran

dosaños.Prometevenirparalaprimaverade 1701 a repararel órgano

pequeño.En Febrerodel añosiguienteescribena Echeverría,quepor

entoncestrabajaenValladolid. El 27 de Njvienibreel cabildotiene la

ofertadel organerode Valladolid, JoséGaicía. El Abadde SantaCruz

pide pacienciaa los capitulares,apelandoa la calidaddel primero. Se

pideninformesal antiguoorganistadela catedral,Joséde Celayandía,

ahoraen Oviedo,y aSebastiánDurán,organistade la CapillaReal.Este

escribeno conocera Garcíay recorrnen(Lacuidar “una Miaja tan

preciosa”, digna “de fiarsesólo de quien seamuyidóneoen el arte de

111) ACEO.:” Libro de Actas... “, Tomo XXI, P 229 y,, 552 y 567.
JAMBOU, L. :‘ Organeros en la Diócesis.. “, PP. 156— 1 58.
ZUDArRE, Claudio “El última érgano de Fúl¡x de Yoldi (1655—
1695> , En ‘REVISTA DE MIJSICOLOGIA’,VI , Madrid, 1984, p. 355.

116) JAtIEOU, L.:” Evolución... , l pp. 162—164.
JAMBOU, Li El órgano en la península... , p. 30.
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hacerórganos” 119 CelayandIaescribeconeceraGarcíaen los reparos

de la catedralde Oviedo. Mientras,Duránprometeenviara Joseph

Colmenero.Así lo hacey el organeroacabala obracl 2 de Abril de

1703, que le llevó treinta y dos días,con h. ayudadel cornetaDiego

Pablo.En esteespaciode tiempo,el cabildogastá34 doblonesen un

tubo nuevo, trescientosen los gastosde manutencióny cien en la

posada.El total del reparosupusoparalas arascapitulares2.975reales

y 4 maravedís120

Madrid seguíasiendopunto de atenciónde la organería.

Desdeallí se imponenIs pautasdel órganopara toda la geografía

peninsular. “No parece,y tampocosep.~ede imaginar, que estos

hombreshayantenido unplan maduradoypreconcebidoparafavorecer

suintroducción.Pero, sin dudaalguna, las -elacionesfraternalesentre

franciscanos,los mutuosconocimientose Hirecambios,puedenhaber

ayudadoa su implantaciónya la realizaciónde algunasobras” 121.

MartínezColmeneroformadoen Madrid entornoa Pedro

LibornaEcheverríapor los años1695,y naturaldel Olivar,arzobispado

de Toledo,esconocidoen tierrastoledanaspor las realizacionesen

119) A.C.B.0.: Libro de Actas... , Tomo XXI, fQ 570—570 y., 575 y 576;
Tomo XXII, fQ 212 y., 253, 255 y 259.

120) Ibid., fQ 264, 268, 276y 279v.
A.C.B.0.~ Libro de Fábrica.. ‘ Gata 1702—1 703 , st

121) JArlEOU,L. ‘ Evolución ‘~I, p. 166.
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Talaverade la Reina(Monasteriode SantaCatalina),Torrijos o enel

mismo Toledo (Monasteriode Sisla), en 1700. Durán conoció a

Colmeneroen Toledo, en cuya diócesisserá el promotor de las

innovacionesdel órgano.Despuéstrabajaea la diócesisdeSiguenza,

bienen la catedral,bienenconstruirel árgar.ode Chillarándel Rey, en

1705, o repararel de la parroquiade Cifuentes,en 1722. “Funda un

linaje. En 1728, susucesoren el cargocaudralicioesBerrojo, cuya

esposa, María Ruiz de Orellana, en sobrino de Martínez

Colmenero” 122

17. 11. VENTURAS Y DEVENTURAS

DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVIII

17. 11. 1. LOS PRIMERCS AÑOS

El organistaAlbors, posesionajodel cargoa principiosde

1710,estudiala situaciónde los árganos.Fi defectomásnotableerala

falta dc aire al sacartodos los registrosy la falta de alambresy el

numerosopolvoacumuladoen los tubos,proponiendoun arreglo,con

122> Ibid., p. 168.
MARCO MARTíNEZ, dA.: El órgano histórico.., “, pp. 204 y 207.
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la reposiciónde los tubos que faltaban, por estaren Cuaresmay

utilizarsepoco. El cabildoaccedea la propuesta,perocon lacondición

de “no metersea ,ndsobra quela referida” 123

El órganopoflativocorremalasuertey en ViIi el organista

informa al cabildodel estadode deteriorc,así como el clavicordio,

utilizado para acompañarlos ensayosde los villancicos y las

Lamentacionesde SemanaSanta.Era partidariodecomprarotro, “y

queen casofuesede la nuevamoda,por se>’ nuevomejor” 124 Tanto

el organorealejocomoel clavicordiotenían una funciónacompañante y

pedagógica, utilizadosparala formaciónmusicalde los Niñosde Coro.

EL canónigofabriquerodecidearreglarlos dos instrumentospor el

precio de 4.539 maravedís125. El uso del clave va “in crescendo”,

especialmenteen procesionesy concordias,en sustituciónde los

órganosportativos,porello compranuno nuevoen Madrid en 1713,

que costó772 reales,de los cuales172 fueronde la cajay transportes.

La fragilidaddel instrumentohacereflexionaral cabildo:“El SeñorPrior

propusoque habiendohechoel reparo de <ue el día de San Lucasse

habíallevadoel clavicémbaloa la ermitapan tocaren la misa, le había

parecidoa suMerced,queal usarde ¿1 en ta ‘forma referida,sacóndole

123> A.C 5.0;” Libro de Actas,.. ‘Y Tomo XXIV, fQ 163—163v. y 177.
124> A.C.5.0;” Libro de Acuerdos Espirituales, 1701—1 748 ‘ f2 61
125> Ibid, fP 62v.

A.05.O “ Librode Fábrica.., ‘, Gata 1710—1711 , s.f.
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de la Iglesia, tenía inconvenientepor el pefigro de quebrarsey que

habiendotratado con el Cornetasobrela composicióndel organillo

portátil, habíadadoa entenderlo ejecutari~z,peroquepedíamucho”

126 . El organistaprocedea la limpiezadel instrumentoy unarevisión

de la mecánicay no otra cosa,puesel :abildo había prohibido

expresamenteprocederacualquiertipo de leparo,encomendadoa un

organero1 27• Cadavezseacentúamásla scparacióny diferenciación

del papeldel organeroy del organista.El cornetaDiegoPabloseráel

encargadode repararel órganoportativo, actuacióncentradaen los

fuelles,paralo que utilizó baldés;en las alimbresdel secretoy en el

teclado.DionisioMartínezde SantaCruz lo íinta y Félix Frescohacela

celosía,todo por60 realesy tresmaravedís.Otros reparosmenudosen

el órganograndefueron pagadosde los fondosdel aniversariode San

Martín, 212 realesentre1722y 1723 126,

17. 11. 2. LA PRESENCIA DE DIEGO DE ORlO

Pocoocurre duranteel primer cuartode siglo, a no serla

presenciade Diego de Ono Tejadaen 1721. Destacatan singular

126) A.C.5.0:” Libro de Fábrica, 1712—1745 “, Ehita 1712—1713,s.l
Libro de Acuerdos Espirituales... 1298

127) A.C.B.O.:’ Libro de Actas...’, Tomo XXIV. fQ 115 y. y 157 y.

126) A.C.B.O.:’ Libro de Acuerdos Espirituales... “, 2 132 y.

Libro de Fabrica... Gata 1712—1119 y 1722—1723, s.fk
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organerocastellanopor serel constructorde una de las primeras

tuberíasen “chamade”,en expresiónfrancesa,conservadasen la

actuaiidad.El órganode la Colegiatade Covarrubias(Burgos),del año

1700 129

Despuésde tocary reconocerel órgano,Diego de Orlo

informadelos defectos:“El órganochiconecesitadelimpiarseyponer

algunos cañonesque le faltan y que el órgano grandeespreciso

limpiarle todo,por estarmuyestropeadode polvo”. Ya habíanpasado

muchosaños de la última reformay los trabajosa realizar eran

importantes:“Apearle toda la cañuteríay qie senecesitaañadir una

Sobrecímbalade tres caños,para que el Lleno quedecon bastante

claridady cuerpo,y quetambiénesprecisoy necesariocomponerlos

fue/les,por lo quemira a baldeses”130,Tambiénproponeañadir el

ecoa la Corneta,muy de modaen estosaños¿Enquéconsistía?Unoo

varios registrosestánencerradosdentrode unacajacon celosías,que

abreo cierrael intérprete,pormediode una pisa o rodillera, “creando

asíun espaciosonoro de ecos, quesealeja o seaproxi,naal oyente

segúnel deseodel organista”. La posibilidadde cambiarde planos

sonorosuponeaumentarlas posibilidadestírribricas,a fin de crearun

contraste,tandel gustoen la músicabarroca.i..acolocaciónhabitualera

129) CHAPELET, F ‘ Un Orgue Castillan ‘, en ‘LCRGUE’, 94. París,
1960, pp.18-19.

~ ACEO.:’ Libro de Actas... “, Tomo XXVIII, 1267.
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encimadel cuerpoprincipal del árgano,a no serquehubieraunamás

en la caderetainterior. En la mayoríade los casosesnecesariocolocar

un arcade viento y un secretoparaalimer tar el registro,partidoo

entero,bien de acompañamiento(Flautaco tapado),bien solistas

(Corneta,Clarín, etc.)131

Ono tasalas reformas y mejorasen 1.800 reales. El

OrganistaFranciscoArzalauzy el Maestrodc CapillaMateoVillavieja,

de criterio conservador,eranpocopartidaricsde la innovación.Creen

solamenteconvenientelimpiar, completarlos tubosque faltan y reparar

los registrosy secreto.El 20 de Octubrede 1721 ya estáconcluido.El

presupuestoinicial de 30 doblonesse habíaquedadocorto, pues

incluso sustituyeun antiguo juegode lengueteríapor otro nuevo,

denominadoClarín, comoasíexplicaen el informefinal entregadoalos

señorescanónigos:“Pero que siendosu principal interésel que el

cabildo quedesatisfechoy gustosoy su crédito indemne, será

convenienteel que se haga reconocimientoformal de todos los

registros, no sólo antiguos,sino modernosy añadidos, mandando

reconocerlosuno a uno, por los másinteligentes” 132, Esamismatarde

los dosmúsicosmásimportantesde la catedralrevisanlos órganos:“La

obraqueha hechoelMaestroestabamuybien ejecutaday arregladaa la

131)JAMBOU, L.:” Ciclo del órgano histórico... , p20.
132> A.C,6.O,:’ Libro de Actas.,. ‘y Tomo XXVIII, (267 y 105.
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música”. Del nuevoregistrode Clarín,del quc Onoyaera un expertoy

estabaa la altura de las circunstancias,comentanlos canónigos:“El

Clarín queha puestonuevoesmáspropio que el que tenláel órgano,y

quesegúnel tiempoqueha tardadoylosmate,fulesqueha puesto,sele

podía dar otra tanta cantidad como la que estaba ajuatadadicha

obra” 133

Diego de Ono actualizaun órgano intacto desdesu

construcción,a pesardel espíritureacioatalesmodificacionesporparte

de los organistasy maestrosde capilla, anquilosadosen fórmulas

estereotipadas,heredadasde siglos itrás y transmitidas

generacionalmentede maestrosadiscípulos.

De muy buenospodemoscalificar los trabajosde Diego de

Ono. Los órganosno precisaronde ningunaintervenciónhastaveinte

añosmás tarde.

17. 11. 3. LA INTERVENCION DE UN

MAESTRO DESCONOCIDO

Laestanciaen El Burgo decualquer organeroespoleabaal

cabildo,deseosode plantearunaposiblereforma.Esel casoocurridoel

133) Ibid., <9 105v.
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7 de Mayo de 1743:“El SeñorAbadde Sanrc Cruz dijo sehallabaen

estavilla el Maestrode órganos,y quesi se ijabía de componeren lo

necesarioel de esta Santa Iglesia” 134 Las arcasno iban muy

holgadas,conlos gastosde restauraciónde la catedralqueamenazaba

derrumbamiento.Sólo la afinación y limpieza supuso1.700 reales,

pagadosal maestro,cuyo nombredesconocemos;75 realesy 10

mara”edísasuayudante;40 realesa los campanerospor “subir y bajar

los cañonesdel órganocuandose desmont<%para componerle” ; 16

realesal entonador,pordarairemientraseraafinado;y 19 realesy 16

maravedísaManuel Ramirez,carpintero,por la maderaempleadaen

repararlos fuelles135

17. 12. LAS REFORMAS DE FRANCISCO

JAVIER DE BETOLAZA

17. 12. 1. LAS OBRAS DE CONSOLIDACION

DE LA CATEDRAL GOTICA OBLIGAN A REFORMAR EL

ORGANO

134) Ibid., Tomo XXXV, fQ 159.
135> Ibid., <2 166v.

A.C.B.O.:’ Libro de Fábrica... ‘, Gata 1742—1 7~3, s.l.
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Las obrasdejaronma] paradoslos órganos,debidoal bajo

nivel del organero.En 1754 por las obras de cosolidaciónde la

catedral,que llevabanbuenritmo, fue necesariodesmontarel árgano,

los retabloslateralesdel coro, el del trascoroo de SanMiguel, San

Ildefonso,San Agustín y la Resurreción.El cabildoordenócolocar la

cajadel órganogrande,situadoen e! corodcl Evangelio,justodelante

de las capillascitadas,en la navede la iglesia,retirándolodel lugarde

las obras.Nos imaginamostodo el órganodesmontado,con la tubería

organizadapor juegos en el suelo,motive de atracciónpara algún

muchacho,quesustrajoalgúntubo 156

17. 12. 2. A LA BUSQUEDA DE ORGANERO

PARA MONTAR EL ORGANO

Prontocomienzanlas indagacionespara encontarun

maestroacreditado.Las noticias llegan de5deLeón y desdeAstorga.

DesdeLeónllegan de Pedrode Echeverría.El mismoobispoconsidera

a Echeverríaun “maestro acreditadísimo” ‘~‘ “el másdiestrodelreino”.

Informade los trabajosejecutadosen León,Oviedoy Toledo,a razón

de45 relesdiarios. Asimismocita los órganosde SanJustode Madrid,

136) A.C.B.0.:” Libro deActas... ‘Y Tomo XXXVII, Catildo 7—VIII— 1754 y
28—IX— 1754, sf1
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Guadalupey el proyectode reconstruccióndel deAstorga.Aconsejaa

Echeverría,aunquesea un poco más ciro, “porque chascosse

experimentanenpuntode órganos,solose emedianpagandomuchos.

sin disfrutar alguno, como lloran en Astorga” ~ LI cabildode

Astorga informa tambiéndel reconocimientollevado a cabo por

Echevarría,por lo quededuceel de Osma,ladificulad paracontarcon

él.

17. 12. 3. FRANCISCOJAVIER DE BETOLAZA

PRETENDECOMPONER EL ORGANO

El maestroorganeroy afinadordc los órganosde la

catedralde Burgos,FranciscoJavierde Betoliza,manifiestaal cabildo

el 28 de Juniode 1758, los deseosde reparaiel árgano,con la ayuda

del Organistaprincipal, Joaquínde Corta, por el precio de 500

ducados,o sea, 5.500 reales.Las condicionespropuestasson:“Al

empezarla obra sele ha de entregarla mitcd de esta cantidady lo

restantedespuésde concluida; que de su ¿sargo no esplantar los

armazonesde las cajas,pero quese obliga a añadir tres cubos,para

colocar tres registrosde lengaetería,que scaBajoncillo, Clarín y

FroinperaMagnade 24 caños,¿sta quede nuevosepone”. Además

proponereponeralgunostubospor su cuenta y ~añadira losfuelles

13?> A.C.5.O.:’ Carpeta Organos “, Legajo suelto, Junio, 1758, si.
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inedia bara de ancho a cadauno” 136 En la memoriaadjuntaun

diseñoparala colocaciónde los nuevosjuegosde lengueteria.En el

cuboizquierdodebeir el Bajoncillo de manoizquierda,en el centroel

Clarín de manoderecha,(antescolocadosen el interiordel órgano)y en

el cubode la derecha,la TrompetaMagnade manoderecha,totalmente

nueva.Pararealizarel añadidoeraprecisoabrir a la alturadel secreto

unoshuecos,en dondeirían los cubos. Hasta allí llegará el aire,

por medio de dos tablones139

FrayJoséde LacalleescribedesdeBurgos en nombrede

Betolaza,con fecha28 de Agosto, suplicandopoder realizar las

reformas expuestas.En dicha carta manifiesta claramentelos

impedimentosdel Maestrode Capilla a su plan, especialmenteen lo

económico,apesarde reducirel costeacasi la mitad del primerprecio.

Aclaralos gastosde cuatromeses,criado,viaj esde ida y vueltacon dos

caballerías,materiales,herramientas,“cargos de carbón” parasoldar,

madera,baldeses,“libras de hilo dehierro de diferentescorpulencias”,

latón, muelles, templadores,estaño,resma,plomo, clavos,etc., es

decir,todaunalista de materialesnecesariosenel artede la organería.

“Y por tantoesrazónqueponiendolas manwen una insignehalaja de

una SantaIglesia, no ha de ser la correspoulenciatan escasaque o

135) A.C.B.O.:” Libro de Actas... Y Tomo XXXVIII, (2 151 y 167 y.

139) A.C,B.O.:’ Carpeta Organos ‘Y Legajo suelto, 1758, s.l.
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pierda o sevuelvea casasin másganancias,que el habercomido,ni

estoayudaráa quetrabajecon aquella pausa, sosiego y esmero,que

si acudecon algunalargueza” 140

En el documentohablade los trabajosque hacíaen el

órganodel monasteriode la Vid y en otro de fuerade los limites

diocesanos.

La tuberíaestabaamontonaday desordenada.A fin de

seguir un plan minucioso,elaborauna 1 sta de los juegos,con el

añadidosuyoy el de organerosanteriores:

“Flautado, constade 41 Caños.Para estaren tononaturalfaltan

los 4 bajos quenuncalos hatenido.

Flautado de a 13, constade 45 caños.ra/tan dos

Octava,constade 45 caños

Dozena,constade 45 caños

Quincena,constade 45 caños

Decinovena,constade 45 caños

Compuestasde Lleno, constade ¡35caños

Címbalo,constade45 caños

Sobrecímbala,constade 90 caños

Flautado Vio/dei, constade45caños

140) Ibid.
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Nasardoen Docena,constadc45 caños

Nasardoen Decisenteno, constade45niños

Cornetade manoderecha,constade J4~ caños

Cornetade Ecosdemanoderecha,consade 144caños

TrompetaReal,constade 45 caños

Bajoncillo demanoizquierda constade 21 caños

Clarín demanoderechaconstade24 caños

Doscañonesde maderade los Tamborst.2 caños

Gaita en dos, 2

Cuatrojuegosde Pájaros,4” 1 41

Los dos registrosde Bajoncillo :‘ Clarín son sacadosdel

intenora]a fachada.La Cornetaen EcopueslaporDiego de Orlo aún

permanece.Utiliza la denominaciónde TrompetaReal, por tenerla

mismaentonaciónqueel Flautadode trecepaimosy porserel registro

imprescindibley fundamenta]¡nrael desarrollcd¿lalengueteríainterior

y exterior. En la caderetahay un Pífanoo Chiflete, paraavivar el

sonidodel instrumento142 La composición<xmpletadelacaderetaes:

“PrimeramenteOctavao Flautado,consWde 45.

Quincena,constadc 45

Compuestasde Lleno, constade90

141> Ibid.
142> ‘JAMBOUL.:” Evolución... ‘Y 1, pp. 24! y 309.
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Citabala, constade 90

Fínfanodemanoderecha,constade 24

Flautado Tapadode manoderecha,constade24

Nasardoen DocenaTapado,constade

Dulzaina demanoizquierda,constade 21

Oboede manoderecha,constade 24

Siete castillos de perspectiva,dos de la caderetay cinco del

grande,constade 65” 143

A algunos registros le faltaban tubos. Es el casodel

flautadode 26 palmos-un tubo-, el flautadode 13 palmos-un tubo-.

Mantieneel FlautadoTapado,llamadoporQuintín “Quintanadina”, con

dos tubos pornota,octavay quinta. El Líeno teníacuatrocañosy la

Cornetaseis (8-4-2 2/3-2-13/5-1 1/3). Los tubos sumabanun total de

1.044. Completala descripciónde todo el drganolos mascarones,que

se “templan por un hierro que en oyo tieneny un conductoque ahí

tienen, correspondeal de Arabia”. Respectode los Atabales

sabemos:“A la parte de la manoderecha,enel suelo,debajodel teclado

principal hay un secretocon seisbastidoresa dondesereparteel viento

a los atabalesqueestdnpor ge sol re ut 2”. Ademásteníaotrosjuegos

de adorno:“Un pájaro arriba órgano,grande1. El mascarónqueestda

la parte de los tiplesestápor gesol re ut iDos pájarosa la partede los

143> A.C 5.0.: Carpeta Organos , Legajo.
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tiples-Caderetamanoderecha.Otro secretotienea la parte de los bajos,

con tres ventanillas,secomunicaal bastónde los bajosy a dospdjaros

queestánen el secretodel realejoy al ángel vueestáa la partede los

bajos. Dos clarines queestánarriba en el rematedel órgano,consu

secretopegadoal conductoprincipal. Se conoceránlos conductosa

quien correspondenpor las ventillas que euánen el suelocon sus

secretosaprte. Otro registro hay, que no constade caños,que esel

Temblante,el quelos señalael rótulo queal lcdo tiene” 1 ~

Gonzálezde Amezúa,Louis Ausseil y JesúsAngel de la

Lama,citan la composiciónde Betolaza145;encambioJambouhabla

del carácterretardatariodel documento,por ~lempleode nombresde

registros como Nasarte, vocablo en desusoa mitad del siglo

XVIII 145• Sólo hay unaduda, laproliferachtnde registrosdeadorno,

queno figuranen tanelevadonúmeroen el contratode Quintíno en la

relaciónde juegoshechaporBetolaza.En cuaquiercaso,esun ejemplo

único.

144) GONZALEZ DE AMEZUAR. :‘ Perspectivas... Y PP 138—140.
Señalar, que el documento citado, no figura ¿ictualrnente en los
fondos del archivo de la catedral de El Burgo de Osma.

145) AUSSEIL,L,:’ L’Or’gue... , pp 44-45
LAtIA, José Antonio de la: Registros de adorno , en ‘EL ORGANO

ESPAÑOL. ACTAS DEL II CONGRESO ESPAÑOL DE ORGANO”, Madrid,
1987, Pp. 33 y 3.5,

146> .JA¡IBOUL.:” Evolución... ‘, 1, pp. 284—285
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Los Angeles sonun elementodecorativo.Normalmente

transportaninstrumentoso aspascon cascabcles.El primerono sonaba

y si el segundo.Al accionaruna pisa,desde abocasaleairequepone

en movimientola rueday da un notaalegreal órgano.Los mascarones

sondenominadosArabia. “Son una licenciapoética, quea principios

delsiglo XVIIL seempleabacomoequivalen:ea ardbigoo árabe”. En

definitiva veníaa serlacarade un hombrecon turbante,tezmorenay

barba. “Susojossemovíanal compásde un pequeñobalancín, movido

porel vientode un conducto,en cuantosesacabael registro que lo

alimentabade aire” 147 Producíaun sonido ronco, de carácter

alegórico. Los Atabaleses una palabra dc origen árabe.Son los

conocidosTimbales, llamados por Tarazonaasí y por Betolaza

Tambores.Los Pájarosesun registromuy util zadoparaimitar el canto

de las aves,utilizado en determinadasfestividades.Constade un

conductometálico al que estánsoldados;‘arios tubos de tamaño

pequeñoy conagua. “El conductoinsertoen e’ secretillo tieneformade

escuadrao puente.Lo que es lo mismo,en !esitura de 1/4 de pie”

Suelentenerlos pies invertidos, las bocasa distintaaltura, pequeñas

entallasy todos soniguales.E) cuerpodel tubo quedaemergidoen el

aguay éstainvadeel tuboporaccióndel aire. Vaasentadoen el interior

del órganoy también,como ocurríaaquí, en figurasde avescolocadas

147) LAMA JA. de la :“ Registros...”. p. 36.
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en la fachadacon o sin movimiento. El Temblanteaparecedesde

mediadosdel siglo XVI. El viento que pasipor mediode unaválvula

con pesoy muelleempiezaaoscilar 146,

17. 12. 4. LOS ULTIMOS DETALLES

En Agosto recibeel cabildoinformessobrela destrezay

habilidad de Betolaza. Quedabapendienteel asunto económico,

excesivoen opinión de los capitulares149 Ambaspartesaceptanla

cantidadde quinientosducados,costeandoel cabildola cajaexterior.

Betolaza“se obligó a colocarel órganode e4lay componer/esegúndejó

declarado,añadiendoel registrode Trompe.~iMagnade manoderecha

de 24 cañones”.El cabildo decide “dar a ‘uestramercedestaobra,

corriendo de su cuentadejarleperfecto,y que ha de costeartodo su

interior y cañosquesenecesitan,puesaunqueno sehacejuicio que

fa/tealguno,quierenevitarcualquieraremotacontingencia,de modo

que dichosSeñoressolamentetendránqueponerla caxaexterior”. La

obradela catedralestánapuntode concluiry esperansufinalizaciónun

año másparainiciar el montajede las piezas~~el arreglode la mecánica

y los tubos:“Porque la obra de estaSantaIglesiadurará un añopoco

146> bid , pp 35-37, 46 y 47.
1<9)ACBO ‘ LibrodeActas.., ‘,TomoXXXVI¡I, fQ 179 y.—180.
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máso menos,y hastaqueseconcluyadeterminanque no sepongael

órganoporquenopadezcadetrimento,ni recibirpolvo”150.

17. 12. 5. SURCEN NUEVOS

PRETENDIENTES A LAS REFORMAS

A fines de EnerodeA759llega al Burgo el organerode

ZaragozaJuanFerrer,deseosode poderhacerlas obras 1 51, Ferrer

estátrabajandoprincipalmenteen Sigbenza,Soria y Zaragoza152, Las

primerasnoticiassobreJuanFerrer llegan desdesu ciudadnatal, en

1753. Por entonces,mueresu padre,con i;~ual nombre.Allí espoco

conocido,a no ser por el órgano constrt.ído para el conventode

Vitorios de Albalate(Zaragoza)y el del conventode SantoDomingode

Calatayud.Profesionalmenteva de un lugara otro solicitandoremedios

y reparaciones.

El proyecto, en lo esencial,eraparecidoal de Betolaza.

Este organeroconsiderabaoportunohace~ un secretonuevo de dos

150) Ibid.. (9 182.
A.C.B.O.:’ Carpeta Organos...

151) A.C.B.O.: Libro de Actas... ‘Y Tomo XXXVIII, (9 214.
152) JAMBOU,L.:’ Evolución... ‘Y 1, p. 171; II, p. 229.

MARCO MARTíNEZ, JA.:’ El Organo... , p. 205.
En 1794 Juan Ferrer compone el órgano de la catedral de Sigbenza y el
del pueblo de Bujarrabal (Guadalajara).
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teclados,portwientosy tablones,por 200pe;os. La fuellerfahablaque

renovarla,ampliandoun palmocadauno de los tresfuelles(30pesos)y

construyendouno nuevo(20 pesos).Apartece los trabajosde limpieza

y afinación(100pesos),construiríaunaTroripetaMagna(26 pesos)y

un secretonuevoparala CornetaMagna(:6 pesos).Posiblemente,

antesla Cornetanoteníasecretoapane,elevtdo,o taJ vez,al construir

un secretonuevo, redistribuiríatoda la cañutería.En los precios

expuestos,sobresaleel alto costode la afinación y limpieza,la mitad

exactamentedel secretonuevo.

JuanFerrer tambiénseñalala no existenciade unos

registros,“que en todoslos órganos,nedianúsestán “.Se tratabade:

dos Clarines, 48 caños,ambosregistros, cincuentapesos.Cataras,

consecretoymolinillos de 26palmos,sesentcpesos.Cuatro registros

de Nasardos,uno en octava45 coños,treinta pesos.DozenaNasarda,

45 caños,veintey cincopesos.QuinzenaNa¿~arda,45 caños,veinte

pesos.DecisentenaNasarda, 45 caños, xeinte pesos” ~ En

definitiva, la reformaproyectadaporJuanFerrerdifiere pocode la de

Betolaza,aexcepcióndela incorporaciónde lo; Contrasde 26 palmos.

153) A.C.5.O.: “ Carpeta Organos ‘Y Legajo 1—Febrero— 759, sÉ
Hay 3 copias de este documento; una, la del orjanero; y dos, hechas
por el secretario del cabildo.
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El cabildorecabainformesdel organeroen Zaragoza,a la

par que piden presupuestoaotro afamadoorganero,conocidopor el

organistaJoséBustrín.EraLucasTarazona.III 29 de Marzo escribenal

organerode Lerín, “para quetasase“ estep ~oyecto.

17. 12. 6. COMIENZO DE LAS OBRAS

Entre tanto, ya se hallabaBetolazaen El Burgo. En el

espaciode tiempoque necesitaseTarazonaparavenir, encarganal de

Burgos armonizarla tuberíay comenzarel reparoen “las piezasdel

órgano “ 154•

Unosdíasantes,llega ala secreLarfacapitularunacartadel

propio Betolaza,agradeciendola llamadadel cabildo, y promete

“mejorar esaalaja “,por ser “una de las pi¿zasmásnoblesquehayaen

toda España” . Despuésde estoselogios,comunicael plandefinitivo

de los nuevosjuegosaafladir.Para queel órganolograrata] galardón,

era preciso poner: “ Una Flauta de ¡‘tolón de45 caños,el cualesla

154)A.C 5.0. “Libro de Actas... “, Tomo XXXVIII, fQ 216—216v, y 225v.
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madrede los nasardos,los cualesa causa le serde sonidopardo

necesitandel Violón y los clar¡fi que. asitnism< una Chirimía demano

izquierdade 21 caños,con las bocascamponadas, colocadaen la

fachadaconsuconductocorrespondiente,para dirigir el aire; estavoz

esmuynecesaria“. Paralos tiples propone: ‘ esmuchoel golpeque

hay de vocesy quedala izquierdamuyflaca y desvalidade ellas,y ya

porquesin esta Chirimía quedael lado derechocon dos Clarines,

TrompetaMagnay TrompetaReal,y el izqui?rdocon sólo Trompeta

Realy Bajoncillo, y esdesigualquesaleafuerc, lo cualseremediacon

la dichaChirimía, quesirve a un tiempodeco> itrapesoa las vocesy de

hennosuraa la fachadadel órgano,al cual ta’nbíénseráprecisosele

hagaun nuevosecretoparala cadereta“ 155

Estacartade Betolazaestodaunadeclaraciónde principios

en la organerfa,y, másen concreto,de los registrosde lengueterfa.El

equilibrio esel fundamentoesencialde los juegos expuestosen la

fachada,constanteincorporadaen todosnuesirosórganos,“elemento

que dará una sonoridadúnica y especial” 156 Ella, por sf sola,

supondráuna “estampatípicay personalísimacreí órganoespañol” 157

155> Ibid.
156) PALACIO.S SANZ, José Ignacio ‘ Los Orgímos de la Cateé-al de El

Burilo de Osma ‘, en ‘ REVISTA DE hiUSICOLOCIA Y Vol. XII, n~ 2,
Madrid, 1989, p. 521.

157) GONZA.LEZ DE AMEZUA, R.: Perspectivas... ‘, p, 16.
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Seráel registrode Clarín “el que tengala p’eferenciaenexibirseasí

friera de la caja delinstrumento;pero a lo largo del siglo XVIII casi

rodos los registrosdelenguaconoceránestareculiarprivanza,con una

juiciosapartición y repartoentrelos timbresagudosy bajos, demano

derechao izquierda “ 1

La importanciade los registrosde lengueteríadispuestosen

la fachadaes esencialy definitorio paranuestrosórganos.Los tubos

asomadosalas navesdela iglesiasemejanlo:; cañonesde un poderoso

barco, “en fonna de artillería”, segdnel modismode los documentos

antiguos.Seha caracterizadopor el sonidonncoy potente,que bien

podría imitar la voz de los campesinosineseteños.“Los tubos

horizontalesen las fachadasde los órganos refrieron imponiendode

modoarrolladospara asídispararimpresioníEntesarmonías,a basede

todo tipo de ingeniose inventos,porparte de los constructores” 159,

Esteinvento teníasusventajas,cualeseran,k: proteccióndel tubo ala

exposicióndel polvo y la fácil afinaciónpor el organerou organista.

Pronto se multiplica el numero de registros, y la mejora en el

mecanismo,hacendel órganoespañolun instrimentosingular160,

~ JA[IBOU, L.: “El Organo Español... “, p. 31.
159> PALACIOS SANZ JI.:” Los Organos... ‘Y p. 521.
160> JAI1~0U, L.:’ L’Orgue... ‘, p. 70.
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Contrala proliferaciónde estosjuegosen el siglo XVIII,

surgenvocescontrariasquereprochabanel carácterbélico y exagerado,

teóricosdefensoresde la estéticafrancesadecorteneoclásica

Juntoal registrode Eco, configuranel modelo de órgano

imperantehastabienentradoel siglo XIX.

A instanciasdel padreprior dcl convento de padres

carmelitas,Betolazarebajatodocuantopuede~lpreciofinal. El último,

con el secretonuevode la cadereta,establecela cantidadde 8.000

reales,1.810realesmásqueFerrer,y promete “dejar unacosade todo

garboy gusto, y tal queyo - diceBetolaza-no habrévistootra mejor,

exceprola de Palencia” 161 . Al mismotiempolleganunosinformesde

Burgos,mientrasBetolazaprosigueen los trabajosdel órgano.Manuel

JoséMarín, organistaprincipal, y el segundoorganistade la catedral,

JoséJordán,remitenel siguienteinforme: “Que en lo queyo le he visto

trabajar, comoen los dosórganosde esta Santa Iglesia, que los

desmontódel todo, los ha dejadomuyacordes,pruebade tenerbuen

oído; los defectosquehabíaen el secretoyftelleslos quitó, de modo

queen los cuatro añosque hacequelos compuso,no he visto defecto

en lo sustancial.En algunasiglesiasha puestcregistrosnuevosy están

bien trabajado; un órgano de planta hizo poco hacefuera de

161) A.CB O “Carpeta Organo , Legajo.
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Burgos...” 162~ Finalmente,el organistaJordánno dudade la calidad

en los trabajosen la catedralde Osma.JoséMarín erade la misma

opinión.Conocíaa Betolazaen las reformasde la catedralde Burgos,

San Ildefonsoy la tambiéniglesiaburgalesade San Felices.En ellos

“echó algunosregistrosde lengueteríade buenlinaje”. Parececomosi

Betolazaestuvieracomprometidoen incorporarlos juegosde esta

familiaen cuantasreformasacometió.

17. 12. 7. EL FINAL DE LAS OBRAS

En Octubrede 1759el órganoes‘A a puntodeconcluirse.

Redactatodaslas mejorasefectuadas,como Dra “el armamentode la

caja”, durantesesentay seis días, con jornadasenteras;hacer“una

nuevaplanta”, no sin ciertasdificultades,por la proximidaddelos dos

Flautadosde la fachaday tambiénde los Contras,laborhechade fuera

haciadentro;colocardostablonespuestos“en los ochavosque hacen

frentecon tos Contrasy acomodarlos cañosen elestrechoqueestán

comotambiénlos Contras”; tresdíasparacolocar ‘<las mediascañas” y

atenderel doradodel órgano;“más el ponerlo.i dosángelesconruedas

y nuevoscascabeles,conductoy reducción<. Detectauna falta de

espacioen la partedc los fuelles,lo quediticultó colocar nuevos

162) Ibid.
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registros,que hubierancostado1.163 realesmás 1 63~ Enuna segunda

partidadetallalo ejecutado“por la precisa” “Más porquemeparecía

convenienteañadir a cadafuellecuatro ded9Smásde lo condicionado,

78 reales.Máshepuestoseiscañosnuevosle a cincocuartas,para el

FlautadoViolón, queno lo teníael órganov.!ejo, 146reales.Másel eco

de Clarín nuevode veintey cuatro trompetas,porestar inútil del Clarín

viejo, 200 reales....Máspor aforrar la tabla a la cadereta,40 reales.

Poner tapas a los bajos del Violón, 8 reales.Másel armazóna los

fuellesde muchotrabajo, 60 reales.Másuna escalerilla,6 ~

Si añadimosa estosgastoslos viajes,trabajosdel herrero,etc.,hacen

un total de 2.015realesy medio. Lapartecorrespondientea los cubos

<le la caja son hechos por Lorenzo Ciudad. Importaron2.150

reales165

17. 12. 8. DORADO Y PINTURA DE LA CAJA

ManuelCabrerizoy Santiagode la Serna,vecinosde Osma

y Cabrejas,respectivamente,dorarány pintaránla caja,posiblemente

muy deslucidatras el desmonte.Presentancl proyectoel 1 de Agosto

de 1759,con las siguientescláusulas:“Manuel Cabrerizo,vecinode la

163) GONZALEZ DE AMEZUA, R.:” Perspectivas... “, pj. 140—141.
164) Ibid., pp. 141—142.
165) A.C. BO.:” Carpeta Organos “. Legajo 1 7—VI 11—1759.
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ciudadde Osma,secomprometea ejecutarL obra, queseespecificaen

7 apartadoso condiciones,en la cantidadce4.000reales,sietido los

andamiosde su cuenta,si sele dan las tabla y maderasnecesarias.El

pago, 2.400realesal contado,y los otros2.000restantes,concluida

queseala obra y aprobada.Tambiénseobliga a terminarlapara el ¡5

de Octubrey la finita anteelNotario y SecretarioBernardode Torresy

San:,junto a otrosdos”. El 25 de Agostorecibela cantidadde 2.400

reales,el 27 de Octubre1.000y el 24 de Noviembrelos 1.0(K) reales

restantes166 Eliminan el antiguodoradoen la fachadaprincipal,

exceptoel pedestaly remate,y pintan de cáoresla fachadaque miraa

la navelateral 167 Tambiéndoranlos Contras,unavez concluidoel

doradoy pintura,pesea la negativainicia] cíe! cabildo. Hacen“medias

cañas”, paradisimularlos Contras,pintan las celosíasquecubrenlos

fuelles.Estasmejorassuponen850 realesíeIe

17. 12. 9. REVISlON Y VISTO BUENO

En Octubrede 1759el cabildo elige a Lucasde Tarazona

comoperito paradarel visto buenoal ó¡gano.Entoncesestabaen

166) GONZALEZ DE AMEZUA, R.:’ Perspectivas... ‘, 1>. 144.
~ A.C,6,O.:’ Libro de Actas... ‘, Tomo XXXVIII, (9 247 y 249—250.
166> A.C.B.O. :‘ Cuaderno del dinero que se libre por quenta de los

contribuyentes al reparo de la Iglesia “, Arm3rio 19, tabla alto,
legajo 14.
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Agreday manteníaunaestrecharelaciónconel organistaBustrin. El

procesose demora.Es Diciembrey Betolazadecideregresara Burgosa

afinarlos órganosde aquellacatedral,suplicandocuatrorealesqueel

cabildosorianole debía~ Tarazonasiguetrabajandoenel órganode

la catedralde Tudela170 y en el de lacatednideSantoDomingodela

Calzada,aquíayudadopor tresoficialesy conclufdoen la navidadde

eseaño. Esta la causapararetrasarla llegadaa El Burgo de Osma.

Proponeel reconocimientopreviodel organista,parahacerél unamás

profundaparalos mesesde Mayo o Junio, puesdel “tiempofrío al

cdiido suelensalir naturalmentelos defectos,si las obras no están

armadoscon seguridad”171~

Tarazonapertenecea una amplia familia de organeros,

procedentesdela villa de Lerín, la quemáscrganeroshadadoNavarra

durante los siglos XVII y XVIII, y de o más importanteen el

panoramadeartesanosde tannoblearte.

El 4deFebrerode 1760entregael órganoBetolaza172,y

el 15 de Febrero Lucas de Tarazonarealiza el informe de

reconocimientopericial:“He hallado ha cumplido enteramenteen

ponerlelo queen elloscontiene”.Advierte lefectosen los registrosde

169> A.C.B.0. :‘ Libro de Actas... Tomo XXXVIII, fQ 268 y 277v.
170> SAGASETA, A. y TABERNA, L.:’ Organos... pp. 381 y 387.
171> A C 5.0 ‘ Carpeta Organos’, Legajo, 22—XI —1 759.
172> A OB O.:’ Libro de Actas... “tomo XXXVIII, f~ 289 y.
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lengileterfay en la armonización.Los Atabalesno atabaleaban,porno

estaren a la mi re. Finalmenteel mecanismode tecladosy tiradores

eranmuy duros,defectoconsideradograveentrecualquierorganero.

Betolazavendráen el mesde Septiembrea corregirlos defectosde la

dureza,“si noseensuavi;ancon el mástempladotemperamento”y

afinarlo 173.

Poraquellosdías,Manuel de Vi llagra entregaensecretaria

los recibosde las mejorasen los fuelles. entre las que estabaun

abarcónpara su seguridad,una libra de clavos trabaderosparael

armazón,goznes,hierros, cruces,horquillas, escuadras,clavospara

asegurarlos registros,chapasparalos molinetes,tornillos de las barras

de los registros, barrasy hierros paracolocar la lengileterfaen la

fachada.Importaba1.147realesde vellón ~.

De El Burgo de Osmapasaal pu~blonavarrode los Arcos

y Betolazallega el 27 del mesfijado. Acompañadodel Organistay del

Maestrode Capilla, éstossiguenencontrandoel segundotecladoy los

registrosexcesivamentesduros. Los músicostambiénse quejandel

tipo de afinación: “Los músicosde voze insiruinentossequejabande

estar el referido, mediopunto alto”. La renodelacióncostó 1.760

1 ‘~> GONZALE? DE AMEZUA, R.:” Perspectivas,.. “, Pp. 142—143.
171) ALBO.:’ Carpeta Organos”, Legajo, 16—11—1 760.
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reales. El 4 de Octubre finalizan los trabajos 175 Betolaza es

gratificadocon 250 reales176

17. 13. DE 1760 A 1764

Desdeel comienzodelas obrasdc lacatedral,el “organillo”

fue bajadodel coro alto a la capilladel Rosario,junto a la puerta

meridional,paraprotegerlede elementosqu~ ¡e pudierandañar.Aquí

era motivo de manipulacionesy desperfc:ctos.Paraevitar males

mayoresse llevó de nuevoal coro alto ~77. Santiago Martínez,

Tenienteorganista,da un buenrepasoy afinaciónal instrumento.Por

“afinar, templar y tocar el órgano” pide un aumentode sueldo,

estimadoporla contabilidaden treintarealesmensuales.Esteabandona

el cargo y va a Burgos,en total desacuerc.ocon los canónigos.En

1761, más de uno echaen falta la presúnciade un Tenientede

Organista.PedroLaynez desempeñala función de suplentedel

Organistaprincipaly deafinadoresemismoaño,conla nóminade 32

realesmensuales

175) A.C S O “ Libro de Actas... ‘, Tomo XXXVIII, fQ >45 y., 347 y 348 y.—

349,
176> Ibid., f~351 y.

177> Ibid., Tomo XXXIX, fQ 14
176> Ibid., Tomo XXXVIII, (9 308 v.—309; Tomo XXXIX, fQ 29v.

A.C B O “ Libro de Fábrica, 1746-1779 “, f~ 207, fQ 227—227y.
(2 258
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Por aquellosañosel Arcedano de Osmarecuerdala

con~enienciade cantarel segundosalmo~nlasVísperasy Terciasde

las grandessolemnidades,alternandolos versosa fabardóncon el

órgano,a fin de evitar “la confusiónque ve ocasionaen las vocesdel

coro y Lleno delórgano” 179•

17. 14. LA EXPANSICN MUSICAL EN

TIEMPOS DE CARLOS III, FROTECTOR DE LA

CATEDRAL

17. 14. 1. EL CABILI)O SOLICITA L O 5

SERVICIOS DE PEDRO ECHEVERRíA

El Prior, FelipedeForonday Moreda,comunicaal cabildo,

en la sesióncelebradael 14 de Juniode 1764, el mal estadodel órgano

y, por tanto, la necesidadde unaurgenter~paración.Habíatomadola

decisiónde escribira don Manuel de Arreluciaga, “para que le

informasede algún maestroorganeroquepudieseevacuaría”.El citado

don Manuel recomiendaa PedroEcheverría,organerodel rey. “nada

tirano” y quetrabajabaen Valladolid ~60•

179) A.C B O” Libro de Actas... ‘. Torno XXXVIII, f9 323.
150) Ibid Torno XL, f9 262.
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Con la nuevadinastíaborbó~¡ca,el centralismoesmás

marcado.Madrid no essólo la ciudadde la corte, tambiénesla ciudad

cultura), presidida por las nuevas in;tituciones como son las

Academias,la residenciade los más afanadosartistas,que trabajan

entorno aella y la residenciade la noblezay de los grandesricos. “En

lo que interesaa la organería, todosello~’ pudieronhabertenidosus

maestros,perosondossobretodo los que ltrajeron yfascinarona los

máspreclarosorganerosdel siglo XVIlI: Madrid, por su título de

capitalidad y el monasteriodelEscorial,pc r la monwnentalida.ddesus

instrumentos”151 Ambosejercieronun fuerteinflujo. A uno y otro

sedirigenrepetidasveceslos cabildos,ma~strosdecapilla,etc.,para

obtenerinformación. Madrid es un lugar de formaciónideal para

cualquiermúsicou organero.

Pedro Echeverríaera el hijo menorde PedroLiborna

EcheverríaSeguidorde las huellaspaternas,esnombradoorganerodel

Rey y de las DescalzasReales,cargoque :onservóhastasu muerte,

acaecidael 25 de Abril de 1771 182, Los trabajosmás destacadosse

‘8hJAFIBOU. L.:’ Evolución... ‘,I,p. 180.
152) ibid., p. 183

BOURLIGEUX, Guy’ Rocherches sur la menique á la
CaUiédrale de OVIedO (Espaipie> , en ‘MELANGES DE LA CASA
DE VELAZGUEZ’, III, Madrid, 1967, p. 137.
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localizanen Salamanca(1742) 163, Toledo (1755) 16’4y Segovia

(1769) 165

El 30 de Junio de 1764, Pedro Echeverríaestá en

Valladolid, aunquesetenían noticiasde los trabajosefectuadosen

Burgos. El tema quedaen suspenso.Algún capitular planteala

posibilidadde retirar el coro una arcadamás hacia los pies 1 66•

Simultáneamenteestablecenlas obligacionesde los organistas,al uso

en otrascatedrales,pero no searreglael ir~strumento:“Obligación de

sustituir al Maestrode Capilla en ausencicsy enfermedades,y en las

vacantesdel magisterio,asíenla composiciónpara lasfuncionesque

entoncesocurren, comoen la enseñanzade los infanrejos, y que

tambiénla tienende enseñara tocar el órganoa todoslos ministrosde

Iglesia, queseinclinena esteejercicio,sin estipendioalguno” 167

E! nuevoorganistaesJoaquínBeltrán,quiena juicio del

Maestrode Capilla, FranciscoFuentes,teni¿. “una grandeejecucióny

limpieza, tan primoroso en la manoizquierda comoen la derecha,

163) CHAPELET, 5. y VENTE, MA ‘ Orgues Historiques: Salmnwca
n9 10, París, 1965, p. 11.

GONZALEZ de AMEZUA, R.:” Perspectivas... ‘, p. 51 y ss.
164) Ibid., p. 128.

BOURLIGEUXG.:” Recherches , p 137.
1~5> DONVEZ, dacques:’ Ltr~p¡e de Pedro de Ech~werr¡a de la

Cathé.kale de Ségovia ‘, en “REVUE UORGUE’, n9 109, Paris,
1964, pp. 18-22.

166) A.C.B.0.:” Libro de Actas... , Tomo XL, fQ 265—255 y~ y 373 v.—374.
167) Ibid., f9 266 y.
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tocando con prompti¡ud y fundamenios, cuanto se le dijo,

acompañandocon seguridad,y que habién4lose dado un pasodifícil,

para que le escribiesea cuatro vocesy ‘e tocara a la 24 horas,

desempeñóigualmentecon acierto”
166.Conocidoslos informes

favorablesy realizadaslas pruebasde linajr, proveenla plazael 9 de

Junio dé 1764 169

17. 15. EL PROYECTO DE JULIAN DE LA

ORDEN

Ante la negativade Echeverría,iniciancontactoscon Julián

de la Orden,organerode la catedralde Cuenca,en los siguientes

términos:” Noticiososde la habilidad del organero de Vuestra

Ilustrísima, le suplicamos, que con~inuándonos la buena

correspondencia,le permitaausentarsedeesticiudadpor el tiempoque

puedogastaren haceresta N 190.

El cabildo conquenseaccedee] 24 de Noviembrea dar

permisoal mencionadoorganero,paraacudira El Burgo de Osma.En

Sepúembrede 1766lleva a caboel reconoc¡nientodel órganoy el día

166> Ibid., P 267 v.-268.
169) PRECIADO, Dionisio: 12 Canupositeres Ara~ncses dc Tecla

<s. XVIII) , Madrid, 1983, Pp 80-85.
190)ACBO Copiador de Cartas. 1763-1770 , f~ 35v.
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13 presentael plan y condiciones“para la obra del órganoprincipal de

estaSantaIglesia,queseintentacomponero ¡acerde nuevo” ~

Los reparosde Betolazano habíansidodel todoacertados.

El puntomásllamativoerael desordeny amontonamientode los tubos.

Parapoderañadirregistros,o bienseampliatxL el espaciode la cajapor

la fachadaprincipal,o porla partequemira a la navelateral,solución

éstamás inviable, o bien sacabanlos fuelles de la caja a la arcada

contigua,solucióncalificadacomopocoestéticay poco práctica.El

cabildo estimaoportunoaprovecharcasi todas las partes,y de los

juegosdesechadosconcebirun segundoórganonuevo. Los modelos

eran numerososen las catedrales,guardandouno y otro una cierta

uniformidad.Al contarcon dos instrumentos,el TenientedeOrganista

puede“tocar a un tiempocon elprincipal y renediar lasfunciones,que

setenganpor convenientes”192

El 14 de Noviembrepresentael proyectode los nuevos

órganos,y cuatrodíasmás tardelo apruebael cabildo. En el órgano

principal incluye la construcciónde un secrelonuevo “embarrotado”,

con maderaantigua,de 51 notascromáticasy tiradoresde maderade

nogal;cuatrofuellesde nuevepalmosde largoy cuatrode ancho,con

A.C.8.0.:’ Libro de Actas... “, Tomo XLI, <9 72.
192> Ibid., <9 72—72v.
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seispliegues;un tecladonuevo,en huesolas altercacionesy enébano

las notasnaturales;elementosde la mecánica,etc. Lacomposiciónera:

flautadode 13 palmos,de metal,colocadoen la fachada;Flautado

Violón de 13 palmos,los cincoprimerosde madera;OctavaTapada,de

metal; OctavaAbierta,de metal; Docena;Quincena;Decinovena;Lleno

de cuatrocañospor nota, “entrando la primerafila en 22 y las demás

guardandolas reglas de composición” ; C mbalade tres caños,en

quintarespectola primerafila del Lleno; Sobrecímbala,de tres caños

porpunto, “de la especiesmásremotasque da el diapasón”, con 147

tubos;Nasardoen Octava,Docenaen Docena;Nasardoen Quincena;

Nasardoen Decisentenay en Decinovena.Todos estos registros

formanel plenumdel órgano, “entendiéndosequesontodosigualesde

ambasmonos,sino es en las compuestasqtelleva retroducciones”.

AdemásteníaCornetaMagna, de seis caño;por punto,a partir del

flautadode 13 palmos;Cornetaen Eco, de siete filas, colocadasen

secretoaparteelevado,con dosmovimientosparaecoy contraeco,en

los piesde estribosde madera;FlautaTravesera,demanoderechade

doscañospor punto, con 48 tubos en total: Trompetade Batalla y

Dulzaina(Tambiénpodíaserde Orlo o de Voz Humana),deambas

manos y en fachada;Bajoncillo, Clarín d~ Campañaen 15 a. o

Chirimía paralos bajos;Clarín de Batalla, Clarín Claro y Trompeta

Magna para los tiples (El Bajoncillo y la TrompetaMagna eran

paralelosen la disposicióna laTrompetade Batallay en la siguiente
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fila, pordebajo,el Clarín en 15 a y el Clarín Claro). En el interior lleva

unaTrompetaReal y Chirimíaparala manoizquierday parala otra

TrompetaMagnade trecepalmos,accionadapor rodillerascon argollas

de hierro.

En la caderetasedebíanhacersc:cretoy tecladonuevos.

Unapartede los tubosva en lacaderetainterior del órganoy otraen la

caderetaexterior. Es importantedestacarel i igenio y originalidadde

Juliánde la Orden,al idearunadoblecadereta,quesehacerealidaden

los órganosde la catedralde Málaga. La caderetainterior es el

complementoexpresivode la exterior. Los re~;istrosde la primerason:

Violón de 13 palmos,todode metal;Octavatapada;Quincena;Lleno de

tres cañospor punto,a partir de la ventidocena;CornetaMagna, de

cincocañospor punto,con baseen la octava;TrompetaReal,de ambas

manos;Clarínde manoderechade trecepalrios,dentrode un cajón,

junto a la CornetaMagna, “para hacer imitatión de los violines”.

Gonzálezde Amezdacita unaseriedejuego~más,que figuran en el

manuscritoconsultadopor nosotros.Se tratad~ unaTrompetaBastarda

de ambasmanos,unaOctavaabierta,unaOctavatapada,unaQuincena

y un Llenode la caderetaexterior. Dejaclaro1 ~necesidadde modificar

la caderetaexterior,paraquesirva de adorno en el segundoproyecto

que pretendeabaratarlas obras,con un secretode octavacorta,que

lleva la firma dcl autory la fechade 16 de Enerode 1761. Lleva 24
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pisasenganchadasalos Contras,en el interiordel órgano,docede26

palmosy docemásde 13 palmos,puesaquélloseranlos de la primera

octa~adel Flautadode 26 palmos;un Tambordea 13, un tubo sonando

enala mi re y otro en la sol re; Cascabeles,Campanillasen el interior y

los Barbones.Todocostaba7.000ducados193

Deja las normasparadejarlo en “tono de Capillat Los

registrosnuevosacontinuaciónse detallan: Seisjuegosde Nasardos,

Trompetade Batallade ambasmanos,Bajoncillo demanoizquierda,

Chirimía de mano izquierda,Trompetade mano derecha,Trompeta

magna,Clarín Claroy Oboe,porquelos anteriorestuboserande metal

de muy bajacalidad. El total de registroses cincuentay dos,con la

inclusión de la FlautaTraveseray la Dulzaina.

Los fuelles ibancolocadosen el irco inmediato,cubiertos

por unacelosíaverdede metroy mediode alta. La escaleradeaccesoal

organoteníaqueretirarsedel interior,espaciodestinadoa lacadereta.

La operacióndecambioeramuy fácil de ejecutar,comodecíanManuel

Izar Viribil.

193) A.C.B.0.:” Carpeta Organos , Legajo suelto, s.f.
GONZALEZ DE AMEZUA, IR Y Perspectivas... “‘PP 20,144- 148 y

153.
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La caja se debíasacarsólo por la espalda“al plomode la

barandade hierro”. El nuevoórganoa cor.struirseria “igual en lo

exterior”, no enla composicióny el númerode registros 1

El temadel secretocromáticodt 51 notastrajo no cierto

revuelo,encontrandoel organeroun “defectosubstancial”no colocarlo.

Paraabaratarel costefinal esobligado a siprimir algunasfilas del

Lleno, Címbalay CornetaMagna,unade las dosOctavas,la Octava

nasarda,el Nasardoen lYa. y unaQuincenaAclarala colocacióndel

Bajoncillo, en la mismalíneaquelaTrompetiMagnade manoderecha,

y el Clarín de Campañaserá en quincenc.Así mismo señala:”La

caderetaexterior,quehoy tiene, no estan ¿hilcomola interior, por no

podersecolocar en ella los Flautadosa ‘rrespondientespara los

acompañamientos,y tambiénestarexpuestaa mayorquebranto,por la

continuacióndelpiso del organista,por le queseintroducemucho

polvo y la desafina, y así esmásconvenientehacer cadereta

interior” 1

La caderetatiene su equivalenteen el “positiv” norte-

europeo,explicael académicoGonzálezde Amezúa:“Se aplicabay se

A.C.B.0.: Libro de Actas... ‘, Tomo XLI, (9 73 w.

Carpeta Organos , Legajo, st.
195) GONZALEZ de AMEZUA, IR.: Perspectivas... , p. 151,

A.C.B.0.: Carpeta Organos , Legajo, st.
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aplica al tecladoinésíntimo, imísfino, de un drgalio al menosde dos

teclados”. Va colocadoa espaldasdel organistao comoen el proyecto

de Julián en la parte inferior del órgano, exactamentedebajodel

secreto. “El origen de estavozpuedees¡at en esaforma de salir la

sonoridada la altura a izquierdoy derechade las caderasdelorganista,

bienel casode la exterior biena la disposieY5n de los tiradores de sus

registros,alineadoscon el ejecutante,o, en fin, por asemejarseel

asientodelorganistaental caso,a unasilla d? caderas,con suespalda”

196

Anteriormente,en 1744 y 1745, LeonardoFernández

Dávila realizó parael órganomayor de la :atedralde Granadauna

caderetainteriorde ecosy otra exterior,ambasde 49 notasy colocadas

alamismaa]tura,conTapadillo,Quincena,Lleno de tresfilas, Corneta

de 5 hileras,Trompetade realejo,Clarín y Chirimía, parala cadereta

interior; y parala exterior, flautadoViolán de 13, Octava,Docena,

Quincena,Decinovena,lleno de tres filas, Címbalade tres filas y

Cornetade cinco 197

196) GONZALEZ de AMEZUA, Rs Perspectivas , pp 13—14.
197) FERNANDEZ DAVILA, Leonardo Memoria y N4xninmíón de los

Registres con que se construyeron los ó~nos de la
Sw,ta Iglesia Metropolitana de GranuJa , (Edición
Facsimil), Granada, 1985, PP 5-6
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PedroLiborna,dosañosdespués,propusounac.aderetaen

ecosparael órganode la catedralde Salamanca196, y para la de

Toledoplancóen 1755, un esquemaparecidca] de Dávila,ejecutadaen

Jaén.SuponeJambou,quela caderetaj¡eneíxseiba situadaencimadel

secretoprincipal, “dentro de la misma caja” 199 Las vías de

imaginaciónde los organerosno agotanlas posibilidadessonorasy

expresivasde los nuevosespacioselegidosparaubicar los registros.

FrayJoséde Echeverríay Juande Anduezamarcandesdeun principio

las oneritacionesmásimpúrtantes.

Destacanlosjuegosondulantesje dosfilas, paraimitar los

violines, que volveremosa encontraren ohosórganosde Juliánde la

Orden200 No utiliza ni aquíni en N4ál¿.ga la TrompetaAngosta

bastarda,adjetivo quecalificaa la familia de los nasardos.Nasarrela

define por su mayor anchuray mayor longitud 201. Abundan los

nazardos,comoeracostumbre.Repiteel Clarín’ de Batallade mano

derecha,tanto en esteproyecto,como e¡i Málaga. “En todosestos

196> GCNZALEZ de AMEZUA, IR.:” Perspectivas... ‘, p 58-59.
199) MADRID , Antonio de la Relación sucinte de lo que contienen

el 6rgwio que se arta de construirsc en la Santa Iglesia
Catedral ch Jaén , Granada, 1985, Pp 7-8.
GRMF 0 A C de A Spwish Registration List of 1189 , en
‘THE CROAN YEARBYDK Vol VII, Londres, 1976, pp 78 y 83-84.

~JAM80U,Li Evolución.. ‘1, pp. 255-256.
200) AUSSEIL, L .:‘ L’Orgue .. “, p 14.
201> NASARRE, P.:’ Escuela.. , 1, Pp. ‘185-486.

JAMBOU, L.:” Evolución... “Ip. 281
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casos,esteregistroprolongala Trompende Eatalía demanoizquierda”

202, esdecir, sevan haciendonumerosasdif~renciacionesdentrode la

familia de losjuegosde lengua,llegandoaserestelleno el fundamento

sonoro,por la variedady riquezade timbre5:,conel complementode

los nazardosy cometas.Unos añosmástarde,los cabildospolemizan

sobrela convenienciade incorporarlosa las orquestasde ministriles,en

un momento que los juegos guerrerosinvaden totalmente el

instrumentolittirgico por excelencia203

El segundoórganoiba colocadcen el coro de la Epístola.

Aprovechandolos fuelles,secretos,movimientosy tuberíallevabaun

Flautadomayorde 13 palmos,con 49 tubes;TapadoViolón, con los

cinco primerostubosde madera;(Xtavaabierta;Trompetade Batallade

ambasmanos;Bajoncillo paralos bajos;Clarín Claroparalos tiples y

Dulzaina,totalmentesimétricoal de enfrentt; TrompetaReal interiorde

13 palmos;CornetaClaray Cornetaen Bco de seis y cinco filas

respectivamente;dosContrasde26 y 13 paimos;Tamboresenla sol re

y a la mi re. Así quedabaun órganode quinceregistrosy tecladode

octavatendida,porel preciode 900 ducados,sin serdesucuentala

caja,quedebíasersimétricaal deenfrente.

202> Ibid., p. 297.
203> Ibid., p. 292.
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El cabildo representadopor los canónigos,Arcedianode

Osma,señoresSoriay Caballero,ajustanla escrituradel contrato,con

las siguientespautas:“Queporel órganoprincipal en la formaqueestá

condicionadosele han de dar seis ,nil ducados,y por el segundo

novecientosducados,con el metal y despojosdel que hoy hay,

previniendoque si dichometalpesasemásde SOarrobas en que lo

regula, el valordelexcesoha de quedara beneficiode lafdbrica de la

Iglesia”. El maestroseobligabaa buscar el metal de la mejorcalidad,

en Bilbao, sin pagarlepor ello nada. “Que sóloaprovecheelmaterial

bueno que hoy tiene el órgano, y que lo malo no use de ello sin

derretirlo y mezclarloconotro parahacerloplanchade buenacalidad”.

Si obtienepermisodel curade Albalate de las Hogueras,con quién

firmó contratóparahacerel órganode laparroquiacomenzaríaparael

mesdeAbril o Septiembrede 1767 y hadefinalizarparacomienzosdel

siguiente,“para queel cabildopuedamandarhacer la cajadel órgano

segundo,uniforme a la que al presentetieteel principal, dejará las

instruccionesy advertenciasnecesariasal talUsta LorenzoForcada,para

que lo tracey condicione”. La revisiónha le producirsea los cuatro

años,una vezacabada204 El gusto estéticodominanteno coincide

con el estilo propuestoparala caja,barrocoa imitaciónde un modelo

204) A C 6 0 “ Carpeta Organos Legajo, sE
GONZALE? de AMEZUA, IR.:” Perspectivas... “, p. 153— ¡54.

AU$SEIL, Li L’Orgue... ‘, p. 48.
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propio del siglo XVII. AdvierteJuliánde la Ordenla necesidaddedejar

lacaderetadel órganonuevoidénticaal principal,con cincocastillos,

ensemicírculolos doslateralesy el central.Unagrancornisasostiene

la cadereta,con los pináculosun tantochaLos colgantes.En la parte

superiorunostempletescirculares,acabad<renpináculo,rematanlos

extremos.A los ladoshay decoracióna bas~de roleos.Es un rococó

barroquizante,un barrocoincipiente. Aunquelos gustosdominantes

estabanen posde la simetría,dibuja un provectode corteneoclásico,

conochocuerpos.En los doslateralesiban Los tubosmásgrandedel

Flautadode 16 palmos.La configuración,wneral es la típica, con

frontonescurvospartidoscon remateen lcs castillos centralesy la

alternanciade volúmenes,que produceópticamentela cornisacurva

juntoa la recta.El primercuerpodestacasólopor la sencillez.Juliánde

laOrdenrepetirála uniformidadenfrentada¡xra los órganosde Málaga

o Cuenca,ejemplo ya utilizado en la mayoría de las catedrales

españolas.El maestroorganeroapareceaquícomoasesordel tallista, e

incluso aporta un dibujo con las instruccionesy advertencias

necesarias,preocupadode las panesarquitectónicas205.

Concluidoslos prolegómenosde y gor,el organeroregresa

aCuenca.Antes, “había dejadopasaderoel órganoprincipal y corriente

205> GONZALEZde AMEZUA, IR.: Perspectivas... , pp. 31—86
JAMBOU, L.: Evolución... ‘, 1, P. 212.
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el organito” 206, El trámitenecesarioerapedirpermisoal cabildode

Cuenca: “Habiendo resueltoyacordadola construcciónde un órgano

principal de estaSantaIglesiacon la de otrc, quecomponiéndosede

muchosmenosregistrospresentea la vistaal ?xterioren todo uniforme

a aquél,segúnlos planesa quea esteefecto haformadoúltimamente

Julián de la Orden, maestroorganero de y.!.; y contandocon la

habilidad y justificación de esteartífice y el permisoque y.!. nos

ofreciófranquearleen 31 de Octubre del añopasadode 64, para que

pudieseencargarsede esta obra, hasta llevarla al cabo, hemos

escrituradoconél en esta razón, siendouna de las condicionesque

hastade dar principio a ella luegoquesedesernbarazedealgunasotras,

que estána su cargo y esperaasentaren breve para cuyo caso

suplicarnosa V.I. quecontinuándonossufineza, leconcedasulicencia

y que en lodo tiemposnos comuniqueV.L repetidasórdenesde su

agrado en que al tanto nos empieamos gustosos.26 de

Noviembre” 207

206) A.C.6.O.:” Libro de Actas... “Tomo XLI, fQ 75 y.

207) A.C.5.0.:’ Carpeta Organos, Legajo, s.l.
“Copiador de Cartas... ‘, fQ 53 v,—54.
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17. 15. 1. EL FIN DE TAN NOBLE EMPRESA

Mas tan brillante proyectoiba i verseempañadode la

desgraciay no seharíarealidad.Juliánde laOrdenesreclamadodesde

Cuenca,con motivo del incendioacaecidoel 18 deFebrerode 1767,

consumiendoel fuego partedel coro, un órganoy dejó maltrechoel

segundo.El cabildo reclamaal organeropara poner en marcha,al

menosel menosdeteriorado.Suhomónimoocomensecontestael 21 de

Abril con el “sentimiento” máspropio queajeno.Entretantoel cabildo

va habíagastado812 realesen maderatraídade Muriel Viejo (Soria) y

3.300entregadosaLorenzoForcadapor lacajadel nuevoórgano206

Cadavez son más imperiosask necesidadde reformary

dar unasolucióndefinitivaa los problemas<le los órganos.En 1769el

fraile organistadel conventode la Aguilera fray JosephPérez(Su

antecesorfray Antonio de la Concepciónprofesacomoorganistaen

1751)209 componeel órgano.Ajustándose.x las normasmonacalesde

austeridad,el fraile aceptala limosnaen especies,chocolatey tabaco,

quejunto a los materialessumaban500realcs210~

206) Ibid., f9 58-58 y.

ACtO.:” Libro de Actas... “, lomo XLI, fQ 95 y.
‘Libro de Fábrica... “, f~288.

209) BARBIERI, FA.:” Biografías... “, 1. p. 386.
210) A.C.6.Oi” Libro de Fábrica... “, fQ 315.
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Pasael tiempo y el cabildodejaen suspensola resolución

de construir los nuevosórganos.Juliánhabíaacabadolos deCuenca.

Paraello invirtió cuatroaños.“Estosson la coronaciónno solamentede

la habilidaddeJulián de la Ordensino de lc ,naestríade la escuelade

organería conquense,que desdelos baltuceosde los años 1600,

convergiendohacia la iglesiacatedral”21 ~. El primeroquehacesaber

el final de las obrasde Cuencaesel propio organero,deseosode venir,

cosahartodifícil. Las obrasde la nuevasacristía,bajo la direccióndel

arquitectoJuande Villanueva, gravabanbastantelos fondosde la

fábrica. La opinión del señorOsmade hacersólo el órganopequeño,

(recordemosquela cajaya estabaconcluidapor LorenzoForcaday a

punto de ser colocada)esrefrendadapor el restode los canónigos.

Adelantacincuentadoblonesde su propiopecunioparalasobras.La

ideano agradaaJuliánde la Ordeny el 9 dc Enerosedespide.Efectúan

los pagosde 64 realesal organero,800 realesa Forcada,952 realesy

26 maravedísal herreroEncaboy Villagra 212

211> ‘JAM BOU, L.:” Organerosen la diócesis... , pp. 162—1 63.
212> A.C.B.O.:” Libro deActas... ‘, Tomo XLII, fQ 1 ¿1—161 y. y 168.

Libro de Fábrica... ‘, fQ 344 y.



395

¡7. 15. 2. JULIAN DE LA ORDEN EN EL

PANORAMA DE LA ORGANERfl ESPAÑOLA DEL

SIGLO XVIII

Julián de la Ordenera oriundodel puebloconquensede

Barchíndel Hoyo, de donde surgieronotros organeros.Su padre,

Pedrode la Orden,y su suegro,Juan Ruiz, eran organeros,pero

estudiaen el taller de SebastiánGarcíaBarcl.ín.Representaun preclaro

ejemplode la oficialidad del cargode orgairrode la diócesis;hombre

de confianza~ estimaparael obispo,quién unaveznombradoobispo

de Málaga, le designaparaorganerode la iglesia andaluzaen 1778,

aunquecon distinta denominación.Curiosamentesigue cobrandoel

sueldoocho afios despuésde su viaje 213 Allí construyeuno de los

mássoberbiosy majestuosode la centuria214

El aprendizajesehaceen un ambientede artesaníafamiliar,

dentrode una genuinatradición gremial cíe clan. La formación no

difiere de organerosanteriores.Sucedea ~usuegroJuanRuiz en el

puestode organerodela catedralde Cuenca215

213> JAMBOU L.:” Evolución . ‘, 1, p 169.
214> ORDEN Julián de la ReIEión de lo u~¡e contienen los

árganos de la Saita Iglesia Catedral de Málaga Málaga,
1783, pp. 3-30

215> JAMSOU, Li Organeros en la diócesis .. “, p. 162.
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Los proyectosde El Burgo de Osmahubieransido la

primeraobrade importancia,de un maestroquegozabadeprestigio y

reputación.

17. 16. ESTEBAN DE SAN JUAN ES EL

ORGANERO ELEGIDO PARA LLEVAR A CABO LAS

OBRAS

Habíatranscurridounasemana<le la negativadel organero

conquensey los canónigoscomisionadosentranennegociacióncon el

organeroriojano, Estebande San Juan. El 16 de Enerode 1771

reconoceel órganoy estudialas condicionesde Juliánde laOrden,para

elaborarunasnuevas.San Juancreenecesarioconstruirprimeroel

órganonuevode 16 juegosy despuésrenovarel segundo.La cadereta

correporsucuenta,“deforma quehagaunijármidadconla quetieneel

órgano viejo, en la cantidadde 1.800 realesvellón” ye! otro órgano

por 1.800 realestambién216 Los fondos económicoscapitularesno

son muy solventes.El Prior ofrece seis realesde los beneficios

obtenidosestatutariamentede la “refracción decapasy tapetes’217~

Lascondicionessonfirmadasy aceptadasel 18 de Octubrede 1771.

216> A C 60~” Libro de Actas... ‘y Tomo XLII, fQ 163 y.— 169.
217) Ibid fQ 169—169v.
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Estebande San Juanes un organeroretardatarioy

conservador,afincadoen variasdiócesis.Pertenecea unafamilia de

constructoresafincadosen Logroño,con trabajosen Logroño,Oviedo,

Soda,Valladolid,Zaragoza,etc.

En el veranode I’771 quiereemezarlas obras.Paraello

eraprecisocolocarunosandamiosen el coro. Los cultos tuvieronque

desplazarsefuerade la capilla mayor. Mientrastanto, el Maestrode

Capilla,FranciscoVicente,y el Organista,JoséCalanda216, apuntan

la necesidadde colocar los tecladosde octavalarga, en el órgano

principalo del ladodel Evangelio,comoya Fropusode la Orden.En un

principio, el cabildo seopone.Lasobrasde: la sacristíadaban másde

un quebraderoeconómico219

Hay que hacernotarcambiossustancialesde un proyecto

respectodel otro. El de Estebande SanJuar únicamentelo conocemos

a travésdel discursode entradaa la Academiade Bellas Artesde San

Femando,de RamónGonzálezde Amezúa,junto aotrosdetallesdela

construcción220• Paralelamentehemosdescubiertoun legajocosido

dondese recogetodo el procesode la obra y el procesojudicial de la

216) PALACIOS SANZ> JI.:’ la Capillo de Música de la Coteh-al de
Burgo de Osma. durwte el reinawt de Culos III , en,
“CELTIBERIA’, n9 79—80, Soria, 1990, Pp. 80—81.

219> A.C.8.O.:’ Libro de Actas... Tomo XLII, f~221 y., 222, 256, y 258.
220) GONZALEZ de AN1EZUA, P.:’ Perspectivas... ‘, ~p. 1 48— 1 49
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demandainterpuestapor el cabildoal organero,unosañosmás tarde.

El proyectode San Juanamplíaen uno é númerode registrosdel

órganoqueseiba ahaceren el ladode La Epístola,en todosimétrico,

en la caja,la cadereta,la disposiciónyjuego5de la lengueterfa,etc.

El 19 de Diciembrede 1771, Enebande SanJuanafirma

haberacabadoel órganopequeño,al queForcadahabíahecholacaja,y

el díade Resurreccióndel mesde Abril del añosiguienteel de enfrente,

el del ladodel Evangelio.El reconocimientocorreacargodel Maestro

de Capillay Organista,sin que notaranfa] Las graves,exceptoen el

sonidode algunosregistros, “algo forzados”. El visto buenodefinitivo

debellevarloacaboun organerocuatroañosnástarde22 1

El arquitectoUbón, el mismo <le la plaza mayor de El

Burgo de Osma,o de la sacristía,reconocela cajadel órganonuevoo

pequeño,en el ladode la Epístola.

El organeroexige la entregade los últimos plazos,a

excepciónde 6.000reales,apagardespuésck la revisión.El prior y el

señorOsmacontribuyeronparticularmentecornobenefactores.El 19 de

Diciembrede 1771 y de manosdel Arcedianoo del Mayordomorecibe

221) A.C.B.O.:” Libro de Actas... “, Tomo XLII, fQ 30 y. y 43—43v.
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2.000 realesy 7.000 reales,respectivamente.El 7 de Mayode 11772

sacandel archivo1.775realesmás222

El cabildo,dentrode un orden,‘Jeterminala utilizaciónde

los dos instrumentos:“FI nuevose tocase en los días de canto de

órgano; el grande los doblesy semidoblt’sy los dos en días más

solemnes”223

Un papelpegadoen el secretoizquierdodel órganodel coro

de la Epístola,diceasí: “Me hizo donEstebo,!de SanJuan, vecinode la

ciudadde Logroño, siendoPrior de la SautaIglesia Catedral, don

Felipede Foronday Moreda.Año 1771”.

17. 16. 1. LA CAJA

La cajay cadereta.semejantea la primitiva cajadel siglo

XVII, tienenuevecastillos.Al no llevar flautadode 26 pies, los tubos

de los castilloslateralesson de madera,doradosy ese tamaño.Ocupa

de ancho16 pies,de profundotodo el espaciode la arcada,exceptoel

222> Ibid., fQ 30 y., 43v. y 44-45 y.

CONZALEZ de AMEZUA, R.:” Perspectivas... ‘, p. 155.
223>A.C.B.O.:’ LibrodeActas... TomoXLII, fQ 33v., 63, 113 vlSi y

174.
El cabildo ordene subir el bajón e la tribuna del órgano pare

gobernar el canto llano
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pasillo postenor,y de alto hastael rosetóngótico. Los rematesson

frontonescurvosrotos en Los doscastillosde afuera.Un pequeño

torreónestáen el castillocentral,con tubo.;canónigos.Porencima,el

escudodel cabildo,un bdcarocon azucena;,y encimadel todoun ave

con las alas extendidas.Otro tanto ocurre con los torreones

semicircularesintermedios.Al sermás bijos no sobresalende los

contiguosy tienenun pequeñogrupode tuboscanónigosen la linterna.

Los dostorreonesexteriorestienenel capotemásalto dela caja.Queda

una línea rectapor cornisaentrelos tres castillos restantes.Sobrela

platabandacentralhay frontonescurvosy cuatroángelescon unarpa,

dos trompetasy un violoncello.

En el cuerpodel secretoabundanlas molduras.Porencima

las ménsulassoportan los castillos semicirculares.Los dos más

grandesllevan el adornode dos niños seriidesnudos,tocandoun

pífano.Debajodecadauno hay unosmascarones’adosados.El primer

cuerpoestápintado, especialmentelas molduras,en tonos rojos y

verdes.

Las diferenciascon el órganode nfrenteestribabanen el

escudodel obispo Carrillo y algunosdetallesen la cadereta.Ambos

obedecena un modelodel Norte deEuropa,por ladisposiciónde los

tubos, torresy ornamentaciónen general. El diseñode pequeñas
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linternas con tubos en el cuerpo central y laterales es poco

frecuente224

La colocaciónde la lengueterfaesprolongaciónsemicircular

de los trescastillos, Entre los tubos, unoscuantosvan paralelosa la

caja El ordenes:

Trompeta de Batalla-Gaita-Trompetade Batalla y Oboe-

Bajonci1lo-Trom~erade Bata]Iax’ Otne-Clat-Trompetade Batalla

Señaladon Antonio Bonet Correa, “la coexistenciadel

barrocoy la moderaciónqueimpusola influenciadelestilo neoclasico”.

Siguesiendoésteel mejorejemplode ornimentaciónrococó,junto al

órganode la catedraldeTarazona,de 1766 225

El órganotienesu mejor ~rraleloen el artede los retablos,

fundiendo los órdenes,elementos,partes,etc, para formar “un

conjuntoplásticodeformasdinámicas, taziopor la complejidadde sus

líneasy volúmenes,cotizo por la variedadde valorescromáticosy

lumínicosde la totalidad” 226 Suafánha:ialo alto, de cubrir y cerrar

la arcadagótica, simbolizaen el mundo barrocoy en los periodos

absolutistasel triunfo del poderespiritual y temporalde la Iglesia,a la

224> WILSONI <-lichael 1 (b~pn, Cases of Western Europe
Londres, 1979,p. 64

225> BONET CORPEA, Antonio “ La evolución á~ la caja de órg¡mo en
Esptay Portugal’, en, “El Organo Esp5ñol ,pp. 290-291.

226> Ibid p 212
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par que conju~ala perfectaconsonanciade? espacioarquitectónicoy

acústico,xa enunciadopor Nasarreen 1723 227

El doradode él y del otroórganocorrea cargodel dorador

y vecinode Osma.ManuelCabrerizo,que9Iecutal’aen 1786el dorado

del altar de las Reliquias226 Costódorare órganonuevo370reales,

quepagoel señorOsma229

Actualmente la caja no ha sufrido ninguna variación

respecto‘al estadooriginal.

17. 16. 2. TOCCATAS E YNTERMEDIOS

Comoeracostumbreen mucha;iglesiascatedralesdurante

el reinado de Carlos III, dentro de la misa se incluían siestas.

intermedios,sonatasy conciertos,especiaimeuiwen las principaies

solemnidades,en el ofertorioo en la consagración,“no sólorellenando

tiemposlitúrgicos poco importantes,sino en el mismocentro del

misterio que se celetraba” 230 En 1776 el Maestro de Capilla,

227> LECh TELLO. cr~nclsco José: LO tarta él ~WIO y del
or~ista ~ Palo Naswra en bU.. ~ 102.

226) A.C B 0..’ Libro de Actas , Tomo XLVIII, 12 85.
229) bid Tomo ¡LI!. f9 149 250 250 y. y 289.

A.C B O. Ltr~ ce Fábrica... ‘ fQ 366.
230> GALLEGO, Arironro. La música en tíempes da CríOs III

A ~yjr . ~ - ‘0~
.‘,~.~2, Ji
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FranciscoVicente,encuentraen los conciertosmotivo dedisensión

entre los músicos instrumentistas,por Lo que pide al cabildo

determinarael queél pudieraelegir las piezasy los músicosque las

ejecutaban.El organista,por su parte, reclamael espaciode los

intermediosde lamisaparatocar “con el L&no delórgano”, comoasi

sucedíacon las tocatas,introducidas,segúnrelatael organista,hacía

poco tiempo. El cabildoapoyadoen los estitutos,mantuvoel criterio

del Maestrode Capilla231

17. 16. 3. LOS PLEITOS SEGUIDOS CONTRA

ESTEBAN DE SAN JUAN

A mediadosde Septiembrede 1776, Estebande SanJuan

estáen El Burgode Osmaparacobrarlapateadeudada,previoel visto

buenode un peritoen el artede la organería. El organeronecesitaba

dicha cantidadpara proseguirunos encargos.El cabildo tajante,

posponela entrega.Transcurremedio añoy [acuestiónno esresuelta,

el organerovolveríaen otraépocamáscalurosa.

231)ALBO.:” Libro de Actas... ‘, Tomo XLIV, <2 25 v.—296, 296 y.,
299 y., 342-342y. y 345.
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En Agostode 1777, buscan “uaestro inteligente”, que

cómono, ibaaserJuliánde la Orden232 JuliánescribedesdeCuenca

el 2 de Septiembrede eseaño,accediendoavenir, previoel permisode

los capitularesconquenses,que concedenparafinales de Octubrey

comienzosde Noviembre233 Estebantambiénescribeparaposponer

la fechaala primaverasiguiente.Ademásr.o erapartidariodehacerel

reconocimientoen los mesescalurosos.Ante este contratiempo

escribende nuevoa Cuencaparasuspenderla venidade Juliánde la

Ordenparala primaverade 1778 234 Sar.Juan,unaveznoticiosode

la última convocatona,m se presentaa la citaconcertada,ni contestaa

la citacién. Envíanunacartaurgente,a travésdel correode Soria. En

Noviembreexcusala venidaa El Burgo de Osma,por el tiempo

“intempestivopara la cola y maderas”.Un tantomolestoel cabildopor

tanta informalidad por parte del organeroriojano> fija para el

reconocimientola fechadel 1 de Mayode L779 235,

De nuevo San Juanhace¡ala de una gran falta de

formalidad,no contestandoala nuevamisivadel cabildo.A lasegunda

cartaenviada,porfin escribe,aceptandola fecha,incumplida,al llegar

el 24 de Mayo. Rápidamenteescribena Cuenca.Julián de la Orden

232) Ibid., fQ 346 y. y 348 Y.; Tomo XLV, fQ 57—57 y. y 63 y.
233) GONZALEZ de AMEZUA, R.:’ Perspectivas... p. 155.
234> A.C.B.O.:’ Libro de Actas.,.”, Tomo XLV, fQ 6-69v.
235> bid,, <2 75 y. y 79 v.—80.
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manifiestadesdeSacedón,a la cartaescritaa Santiagodel Barrio y

L.ara,no podervenir parala fechasefialada, por tener“en disposición

de parar los oficiales con mi ausencia”. Sí acudeel 3 de Juniode

1778236 Habíanpasadomásdedosañosde cartasy trámites.

Instaladoen la casade Pedro Laynez, Teniente de

Organista,inicia el reconocimientoy el 5 <le Junioda “la declaración”.

El cabildole obsequiacon 20 doblones.EL juicio de Juliánde la Orden

no es compartidopor Estebande San Juan.Pide uno nuevo, por un

organeroque él traerá 237 Los celosg~emialeshan surgido en un

conflictoapuntode estallar.EJ cabildoapremiaaqueel organeroenvie

cuantoantesel perito. JosefinaBalderín,esposade San Juan,escribe

dandocuentade la largaenfermedadde si marido.El canónigoBaños

tomalos oportunosinformesde los bienesdel mencionadoorganero,

con una situacióneconómicamentebuena238 Si el organerorevisor

no habíallegado todavía, no erapor tina cuestiónmeramentede

dinero.El 31 de Octubreprometeveniren el plazode un mes, tiempo

necesariopararecuperarsede la enfermedad.Eraun ultimalum. Diez y

ocho díasmás tardeaceptalas cláusula;,por medio de su padre,el

también organero FranciscoAntonio de San Juan, dispuestoa

236)ibid,f~ 101-101 y., 110, 134v., 137y ¡39.
GONZALEZ de A¡IEZUA, R.:’Perspectivas... 1 p. 156.

237) A.C.B.O.:” Libro de Actas... ‘, Tomo XLV, f2 146, 148v y 151.
238) Ibid.f~ 166, 176-176v.y 164v.



406

colaborarcon el hijo. Los defectosadvertidosporel Maestrode Capilla

y Organistapermanecenx hacennotarhaya otrosen el interior, que no

puedenadvertir,‘por serdistintosuarteyprofesión” 239

Poraquellosmismos años,FernandoAntonio de Madrid

establecíaunadistinción bienclaraentreorganeroy organista.A cada

uno, en sus cartas,otorgauna función específica,sin intromisión,

hecho,al parecer,muy frecuenteen la épxcaa la hora de revisarlos

órganos:“Así todo el inundoconvendrdfdc¿lnwnzequeun organistano

puedetener tanto conocimientocorno un organero en todo lo

concernientea la construccióninterior de ul órgano comoadvertían

los dosmúsicosde la catedralde El Burgo de Osma.Deja, por tanto,

las categoríasy funcionesplenamentedif:renciadas,entreoficial y

maestro,entreorganistay organero,motivos tratados,a su vez, en

escritosanterioresy actualizadoscon terminologíatomadade Dom

Bedós.Incluso,añadela laborespecíficadel organista:“Se dirá queen

ciertosparticularesde el órganodebeserjuezel organista,mdsbien

queel organero,lo primeroporquedebeconocermejorla bondadde

los teclados,porseréstesuejerciciodiario, y lo segundoporquedebe

conocermejor la bondadde la armoníayjíízgarsilos registrosestán

bien igualesde vocesy si sonbien afinados “ 240.De estemodo,

239) Ibid , f~ 190-190 y., 194 y 204.
240> MADRID, Fernando Antonio de: cartas Insiructivas sobre los

Jaén, 1790, pp. 39-42.
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intenta restar preeminencia a los orgamsbs, maestros sólo “ en la

música armónica “. En el caso de Osma. hasta el mismo cabildo

reconocela falta de periciade estosmúsico;en el interior del órgano,

“por ser distinto y diversosu arte y profesión “. Peroellos eran

normalmentelosencargadosde revisarel proyecto,su realizacióny dar

la aprobacióno rechazo.Pocohabíacambiadoestatradición.

FemandoAntonio de Madrid da unaseriede pautasparala

revisióny pruebade cualquierórgano,asfcomola composición,que

bien poco difiere estéticamente,en cuanbal númerode registrosy

calidad,de éstey otros muchos.Señalati necesidadde observaren

todarevisión la calidad de los elementosdel instrumento, según

quedabaespecificadoen el contrato;exa~dnartodaspartes,fuelles,

registros,tiradores,teclados,secreto,canalesdel viento, contras,etc.

En todo esterepisono sólo entrabaenjue~o¡a habilidaddel organero,

sino que tambiénel organistajugabauna bazafundamental,probando

todo y cadauno de los juegos,por separadoy juntos. Concluye

diciendo: “Si el organerosenegasea conegir los defectosque le habrá

notadoal órgano,el revisorextenderáun 2 certificación o declaración,

expresandotodas los operacionesde st! revisióny tos defectosque

habránotado,con la mayorindividualidodydistinción,y queporellos

noestáel órganode recibo; afin de queu? personaquecosteala obra,

comointeresado,obllgue al organeroa quelo pongaen buenestado”,
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como obliga el cabildo a San Juan a seguir idúntico proceso, bien “por

s4o porotro a su expensas,si ¿1 no hayacon la suficiencianecesaria

para ello “241,

Podemosver cómoseseguíacadapasorigurosamenteen

cuantoscontratosse firmaban.El plan y condicionesson ejecutados

íntegramente.La partecontrayentedebíaquedarsatisfechade la obra

contratada.Ambaspanesestabaninteresadasen ello; uno, enconstruir

la mejor mecámea>dejarloperfectamentearmonizadoy afinado;el

otro, el cliente, exige la entregade un órgano segúnarte. “La

fragilidad, complejidadde muchosde los componentes,la variedadde

técnicasy gustosen un momentodeterminado,han hechoqueen todas

las épocassehayacuidadola culminacióni visura de los elementosde

un órganoantesde darlo por buenoy pagar la ¡¿¡lima cantidaddel

precio concertado 242, Esteesel moti~ o de enfrentamientoentre

ambaspanesen la catedralburgense.

A mediadosde Diciembre, Cristóbal de Samaniego,

organerode Vitoria, haceel reconocimiento,completamentefavorablea

San Juan: “Las basasyfundamentosde4ichosórganos,quesonlos

secretos,esrdnbien trabajados con todo arte y cuidado comose

requierepara el repartimientoy conduccionesdel viento, dejandoen

241> bId., pp. 72-74.
242) JArIBOU, L.: Evolución... , 1, p. 200.
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ellos los despidien!esnecesariospara q¡¿eesiifn siemprecon seguridad

y libres de reparos.Asímismo, digo estar los tablones,plantillas,

ceposparala colocacióndelFlautaday lengU?tería, bienasentados,con

muchaseguridaden el secreto,cornotambiéndichasplantillasy cepos.

bienjuntadosy clavados,sinpercibir sesalg2 nadade aire, cuandoen

otrosórganosno seventalesjunturas,sinogastandomuchoschafallos

de estopa,conductosy demásadrentes,bien armados,aseguradosy

dispuestospara el usodeentonar”. TambiénJacuentade la tuberfa “En

ordena los cañosque ha fabricadonuevos,as¿ de lengua,comode

cañutería,estánconmuchaigualdadejecutados,de bastantecuerpoy

buen metal;de modoque se veser mejor o tan buenoque muchos

cañosde los antiguosqueestdcompuestoel lleno del órganoviejo”. La

soldadurade lasjuntaserandecalidad,cosepocohabitual “en muchos

cañosantiguosy modernosde algunosmaestrosque con el sobre-

escrito de curiosos, estánpor la superficieen falso, sin calar la

soldadura;experienciatenemosafinandolos órganosquetocandocon

el afinadorpara subir los cañosy ponerlosen tono.Seva la soldadura

comocosturade vieja, por lo quesehacepu ecisoandarconel soldador

a menudofortificandosussoldaduraspa~ a poderlosavenircon sus

compañerosa la vozqueles corresponde”.Destacaen la tuberíaestar

bienarmada,biencolocadaslas lenguas,cortavientos,canalesy demás

panes.No faltabaningún tubo de Contnsde 26 palmos,ni de 13,

juegosque no constabanen las obligacionesdel organero,como
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tampocoel Oboe,Chirimía y Cornetaen l&co. Tasalas mejorasen

1.200realesde Vellón.

En el capítulo de defectos,dice haber encontradoun

registroroto, perode fácil arreglo,y unosluegosdesafinadospor el

calory la humedad.Terminabala exposicióncon los mejoresavales

paraSan Juan:“Y para queestami declaracfónhagafuerza,digo que

entre los grandesmaestrosde la facultad que ha habido y hay en

muchasleguas,hansido entreellossegúnsw obraslo manifiestanDon

JosephMañero, sus sobrinos, los Tarazoras, vecinosde Lerín, de

Navarra, los quehan trabajadomuchosórganospordiferentestierras,

nombrandoalgunosórganosfabricadospor dichosmaestros,para que

en casonecesariolos quieranversonlos sig tientes,en la SantaIglesia

de Calahorra, Pamplona,Colegiatade Tudela,en la de Logroño, en

Bilbao, en las Huelgasde Burgos,y por último el de San Phelipeel

RealdeMadrid, de mucholucimiento,bien rabajados,asíde madera,

como canos, sus vocesprontas y sonoras, modelospara los

facultativosquequierenadelantarpor lo cualvuelvoa reitarar quelos

de estaSanta Iglesia de El Burgo de Ostra, son un remedode los

nombrados, con la ventaja de excederleestos en la simetría y

colocaciónexterior” 243

243) A.C.B.0.: Carpeta Organos, Legajo suelto, s.l.
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La declaraciónde Julián de la Orden,respectoal órgano

antiguo,advertía: “haber faltado a las condicionesen el númerode

registros”, hay 43 de los 52 proyectados(principal puntodel litigio).

Tambiénadviertede la falta de los seisjuegosde na.zardos,de los que

habíaconstruidounoscuantostubos y no aprovechabalos viejos, de

pocacalidad.Todala lengueterfaerade peorcalidadala antiguay de

“menospermanencia,por lo ¡t¡uy delgada”. Dudabasi el secretoera

nuevo,al forrarle con papeles,pensandoque aprovechólas maderas

que teníaen anterior.Erade tablón abierto, de maderasrecortadasy

con los mismosdefectosqueél encontróañosatrás,”deestarlas veinte

y cuatro canalesde manoderechabarrenadascon desaguaderosde

viento y estáexpuestoa ventearsey abrine las juntasporsu mala

fábrica”. Los tiradoresiban holgadoso c uros y habíaencontrado

cuatrocanalesde manoderechacon roturas. “El cerramientodel teclado

debióquedarse en disposiciónde registrar las barretasy alambresdelas

teclas,puessi ocurre el lancede quebrarse9 rebajarsealguna, noes

muyfácil remediarlo, por los muchosesiribos que se hallan por

dentro

En el otro órgano habíacolocaloun registromásde los

incluidos en las condiciones,perodiscrepaen sustituirla Cornetaen

Ecospor un Clarín de manoderecha(suponíimanostrabajo.por tener

menostubos). LaCornetaestabahechacon tubosreaprovechados.La
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tuberíade metal y madera,en su opinión,cstabama] trabajada:Califica

la construccióncomo “despreciable”,construido“sin esmero,solidez,

ni permanencia”244,

Los capitularesbuscanun tercerorganeroparasalirde dos

versionesantagónicas.Dejanlugar a que seaSanJuanquien lo elija.

El padredel organeroriojano proponeel nombrede tres organeros

madrileños:“Que puedenteneralgunap<s’siónpor algunasobras que

tiene hechasen Castilla la Vieja, donde éstosregularmentehan

trabajado” y prefiere “a cualquieradelos maestrosdeLeón, Zaragoza,

Carrión o Palencia”245

Algunos capitulareshacen pesquisasacerca de los

organerosmásnotablesen Zaragoza,a saber,TomásSánchezy Fermín

de Usen-alde,su cuñado;enPalencia,FranciscoLópez,con el cargode

maestroorganerodel obispado,o TadeoOrtega246~ En cambiolos

informesdel de Leónno sonfavorables,¡nr no ser “sujeto de la mayor

habilidad” (Puedetratarsedel organerode origen portuguésSousa

Macareños)247, Las argumentacionesen contrao a favor sesuceden.

244) Ibid.
245) A.C BO.” Libro de Actas... y Tomo XLV, fQ 236 y.

246) Ibid., fQ 236v.
JA¡IBOU, L.:” Evolución... 1, p. 175
BIROU$TE, Daniel y CASTRO MATIA, Santia~ de La orwleria en
Tierra de Campos. La abra de Tadeo Ortega , Palencia,
1979, Pp. 2 1-59.

247) UAtIBOU, L.:’ Evolución... , 1, p. 176.
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El cabildoelige aTomásSánchez,aunqueprefierea los organerosde

Madrid; la distanciaentreMadrid y El Bu ‘go deOsmaesmenorque

entreZaragoza.Las reprobacionesy descalilicacioneshaciaJuliánde la

Orden, por parte de San Juan, son continuas. Veamos

algunas:“Dispuso, habíadeponeren lafacbadauna Dulzaina,y en el

interior un ecode Corneta,presentáselea ¡ ~iparteesteplan, y diceen

el suyo,folio cincuenta,que la Dulzaina tiene másconvenientese

conmuteen Chiri¡n(a y Oboe,para la mejorarmoníay claridad del

golpe de lenglletería. y queel ecode Cori¡eta secon~nuteen ecode

Clarín”. SanJuanrebatelas palabrasdel de Cuenca: “Don Julián sabe

muybien el exceso,bondady muchotrabo¡o para sucolocaciónque

tienenlos registrosde Chirimía y Oboe, zl de Dulzaina, tanto que

equivalenestosdossolospor tres de Cornew,procuraocultarlo ensu

declaración,y sólo seacogea exponera~ cabildo lo que le parece

perjudiciala mi parte, llevandosólorencory antipatía,quemeprofesa”

248

SegúnSan Juan,el procederdeJuliánde la Ordenno era

correcto.Con anterioridada su intervenciónhabíadesmontadolos

registrosy ocultadoel nombrede algunos.No citaba los nuevos

registrosde la cadereta,Clarín y Bajoncillo y los dos de flautadode

ACEO.:” Libro de Actas,,jt Tomo XLV, fQ 242.
248) A.C.B.O.: Carpeta Organos , Legajo, s.l.
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seis y medio, colocadosen la fachada.Refuta los juicios sobrela

calidadde los tubos,directamenteproporcionala lacalidaddel sonido,

comoun error manifiesto,con “dulce canto, buena disposicióny

colocaciónde la lengiletería,cañuteríay vista hermosade lasfachadas,

queescuantodebeconsistir la perfecciónde semejantesobras” 249,~

argumentaciónvieneavaladaporlas palabrasdel teóricoPabloNasarre:

‘Muchosartíficessiguenla opinióndeformarloscanalesdel secretode

piezasencoladasa un tablerode dedoy ~nediode gruesocerrándolas

por los dosextremos..,tengopor másconvenienteel quelos canales

seanvaciados...” 250, La influenciadel maestroaragonéssiguesiendo

muy fuerte a fines de siglo, conservadoraa ultranza,en opinión de

Lothar Siemens,y aglutinadoraque concilia la tradición y la

vanguardia,la teoría y la práctica,el racicinalismoy el empirismo.

Eximenopodíahabersuscritoalgunode los principios. Porotraparte,

esta monumental obra refleja los intensosestudiosy continuas

experienciasde Nasarre251, Nasarresehaceecode los inventos

modernos,relacionadoscon la escuelacastellana.Si bien, por estos

años,la figura de un Dom Bedósimpregnabaa las mentesilustradas.

PeroSanJuany tantosorganerosparecenestirmuy lejos del francés.

249> Ibid.
250> NASARRE, P. “Escuela... 1, f2493.

251> bid,, Prólogo.
LEON TELLO, FU La teoría del órgano .. , p, lOO.
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Al final, ambosaceptanaTomásSánchezparala revisión,

pero surgeun nuevopuntode tensión,San.[uan seniegaaaceptarpor

escritoel dictamendel tercer organero.A rite la tozudanegativa,de

derecho,el cabildo incoael procesojudicial contrael organero.El

escribanoPedroAlcobilla, lo ejecuta: “Ot9rgaron ante él, segúnse

habíaacordadopor la mañana,elpoderconespondientecon la cláusula

de substitucióny demásde estilo, a favorde DonJosefManueldeSoto

y Díez. secretariode la Inquisición de Logroño, para que ante la

JusticiaRealde aquellaciudady demástribunalesqueconvenga,pida

queEsteband SanJuan, queha trabajadoen los órganosde estaSanta

Iglesia, y que ya están reconocidospor dos maestrosorganeros

nombradosel unopor el cabildo y el otro ror suparte, seconformey

haga escripturaformal de pasarpor la declaraciónde don Thomds

Sánchez,maestrode Zaragoza”.Explica los inconvenientesa lahorade

elegir un técnicoparael reconocimiento:“Echando a un lodo todoslos

maestrosfamososquele señalóel cabildopara esteefecto... “252• Era

el comienzode un largoprocesocontrael organeroque trabajabaen la

provincia de Valladolid en el órganode la parroquiade Mota del

Marqués253,

252) A 05 0 ‘Libro de Actas,.. ‘Tomo XLV, fQ 242—242y., 256 y 257—
257 y.

253) LAÍIA, JA. de la :‘ El Organo... , pp, 249—250.
GALLEGO, A.:’ La música... ‘, p. 234.
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El cabildonombraabogadoy prxuradoren lademandaa

ManuelAntoniode Co~’anubias.E] procesocomienzael 28 de Abril de

1779y esrecibidoen Logroñoel 26 de Agosto.El 9 de Septiembreel

procuradorCovarrubiasmandalacopiade la demanda,conservadaen

el archivocatedralicio.Relatael documentoLos pasosuno a uno, hasta

llegar a los tribunales.El cabildo pide la condenade San Juan,

llegando,si espreciso,a pagar“los daños,costosy prejuiciosquese

hanseguidoy siguierende suresistencia”254•

Atravésde los documentosreferentesal juicio, sabemos

queSanJuanpresentóun primermemorial,donderelatala conclusión

del órganonuevoen 1772 y de haberefectuadolos reparosen el viejo.

En cuatroañosno sucedeningúndesperfectoconsiderable.Alega la

retencióndel último plazo, sin másmotivo que el haberdifundido el

racioneroOrganistasupuestosdefectosen e] órgano:El, por suparte,

sólo advierteque “no ha hallado, ni halla alguno respectivoa la

facultadde organeroy únicamenteha notadoel ningúnuso, ni exercicio

de muchosregistrosy desafinaciónen las lúngaeterías,pendiendolo

primerode la voluntadde los organistasen elegirpara el tañidodeno

afinar dichosórganos,ni saberlohacersegúnarteen lo quesehubieran

instruidosi sehubieran halladopresentesei el tiempodearmariosy

254> AC.B.0.:’ Memorial y sentencia del juicio seguido contra el organero
Esteban de San Juan “, s.l.
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afinarlos” 255, El descuidode los organistasha sido un mal endémico

en casitodos los organistasde nuestrascatedraleshastanuestrosdías,

reflejadoaquí,como un argumentopersonal,paradefendersede las

críticas. El organistatiene comomisión special la afinaciónde la

lengdeteri’a.Así lo comentaSanJuan.“Esta mismamodalidadfavorece

naturalmentela iniciación de los tañedoresen los rudimentosde la

organería, pero implica otra consecuenciaque afecta a los

profesionales,a los maestrosnovatosde la organería, quedaban

apartadosdelcontactoy observacióncontinuade los instrumentosque

en todas las épocasfueron los testigosde las obrasmayoresy más

perfeccionadasde la organería, las de lo catedral” 256, Después

mantieneunalargacorrespondenciacon el ctildo, de laqueyahemos

hechomención , íntegramenterecogidaen el documentoexpedidopor

las Chancillerías.

SanJuandefiende los quecreesonsusderechos,en tono

un tanto resignado:“Y que especiesde poca entidadseexpongael

suplicantea quesedudedelcumplimientode suencargo”,o “suplica se

dignemandarqueseapronteelplazo e importede dichasmexorasque

se me restan por última paga... “ 257, En el memorial del 8 de

Septiembrede 1777 informadela conclusiónde los órganos,unidoa la

255) Ibid., s.l.
256)JA(IBOU L.:” Evolución... “1, p. 177.
257) A.C.BO.:” Memorial ... “st
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cartadel nombramientodel perito revisory la desafinaciónde algunos

registros.Las siguientescartas,todas ellas dirigidas a Santiagodel

Barrio, subende tono en la narración,llena; de indignaciónpor las

amenazasdel cabildo. Todo estosucedea pirtir del 29 de Enerode

1778. El cabildoencuentramalaintenciónen ~lobrardel organero.En

un arrebatode ira, escribe: “Espero en Dios ha de recuperarel honor

que malamentesemeha quitadocotila tal declaracióndel dichosola

Orden,y despuésveremosquiénha de pagar estosgastos” 257, Las

iras contrael de Cuencavan in crescendocuandoconoceel nombredel

tercerorganeronombradoparadarpor bueaoslos órganos: “Como

estoyconvencidoen que don TomásSáncLezreconozcalas obras

teniendopresenteslas condicionesa quemecbligué,y muysatisfecho,

que ni este,ni otro ningunopuedahacer declaración igual a el de

Cuenca” 256

En el fondo, no acepta la declaración del maestro aragonés

y el cabildo inicia el proceso judicial el 22 cíe Agosto de 1779. A la

demanda interpuesta por el licenciado Covarrubias, el organero presenta

un poder en favor del procurador Angel Pérez Alonso, el 1 de

Septiembre. Las alegaciones de la defensa son contundentes,“carece de

verídica relación”, y además “no presenta el co bildo la escriptura de que

257) Ibid., 12—l—1779,aÉ
258) Ibid., 13-1V— 1779, s.l.
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hace relación,condicionesde la obra, ni ta>npocolas declaracionesque

ya tienen evacuadasdiferentesmaestros,así organistas,comode

obras”. En la copia de contestaciónSan Juan exponeel 10 de

Septiembrelas diferenciascon Juliánde la Orden.Discrepadeél en la

inclusióndel registrode veintiséispalmos,del que de la Ordenno era

partidario.Ademásañadea modode conclisión: “Y por que no podrá

tíegarel cabildo, que habiendollegado a reconocerlas obrasel citado

don Julián de la Ordeny hechosudeclaración-queesla quesinepara

los canónigos-,intentó mi parte carecersey confeccionarcon aquél, lo

que tío se le permitió, dando lugar el Cabildo se ausentasedicho

maestroy despuésde tres díasse le hizo sabera mi parte aquella

declaración,bienquea la ligera y aunquela pidiópara inteligenciarsede

ellay acasorebatirla, no lo pudoconseguir,llegandoa tantoextremola

negativa,queni una copiasimplede dicha leclaraciónpudoconseguir

mi partey estoeslo queel cabildo llamapiedad” 259• A las peticiones

de aceptarlas declaracionesdel tercer organerodel 21 y 29 de

Septiembresiguen otras. A suvez, a estasdeclaracionesseoponen

otras del cabildo.

El mejor avalque presentael abogadodel organeroson la

obra de los órganosde los padresjerónimosde la Estella,Sahagún;el

259) Ibid. s.l.
GONZALEZ de AMEZUA, R.:” Perspectivas... “, ~p. 1 56— 157.



420

Pradode Valladolid; benedictinosde estaci~dady unosmás,de los que

no da el nombre.

El proceso comienza con ret -aso. San Juan no está en

Logroño y trabajaen el monasteriode NuestraSeñorade Valvanera.El

tribunal emite sentencia el 4 deAbril de l7~’0, absolviendoal organero,

pero mandando hacer el reconocimientoa Tomás Sánchez:”Debo

declarary declaro,queelIlustrísimo Cabildo,Prior y demásindividuos

que le componende la citada SantaIglesiaC’athedral, de la expresada

ciudadde Osma,en el Burgo, en lo que.~e dirá, no han probadosu

intencióny demanda,comodebieronprobar, darla por no probada...

deboabsolvery absuelvoa dary doypor 1i4,re al dichodon Estebande

SanJuan, a queestey pasepor la declaracis5ndel referidodon Thomás

Sánchez,asíporquela eleccióndeésteno e.~tdhechacon la formalidad

debida,y solemnidadesdederecho,comopcr no serpruebabastantelas

cartaspresentadasen autospor dicho calild& que no pasande una

pruebaextrajudicial, dirigidasa un tercero,don SantiagodelBarrio y

Lora, con todo queseasecretariodel enunciadoIlustre Cabildo...”. Y

continúa: “en cuya atencióndebode cond?nary condeno,dejandoa

salvolas declaracionesrespectivamentepuestasenautosal dicho Ilustre

Cabildo,Prior y demásindividuosde la cita la SantaIglesiaCatedral,y

al expresadodon Estebande San Juan. a que en el términode nueve

díassiguientesde quetengaautoridadde co.iajuzgadaestamisentencia,
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nombredichoPrior y Cabildode un perito decienciay concienciapara

el reconocimientodelórganolluevo, mejorosy composturadelotro.., a

costade los nominadores”;sentenciadictacapordon FemandoGarcía

de la Plata, Corregidorde la ciudadde Logroño,el 14 de Marzode

1780 260• La justicia creabajurisprudencia.La sentenciaesrecurrida

antela Real Chancilleríade Valladolid, nomirandonuevoprocuradoren

la personade ManuelVelasco.Covarrubiasaveriguael destinode San

Juan,en la misma provinciade Valladolid. El cabildoestádispuestoa

obtenerla razónal precioqueseanecesano.

El padredel organerosuplicaclemenciahaciasuhijo y por

bocade él, diceaceptarla escrituradel terccrmaestro.Mientras,el 5 de

Julio de 1780 el procuradorde Logroño ~nvíaal de Valladolid los

papelesdel proceso.Entoncesentraen un clima enrarecido.El cabildo

encuentramaladisposiciónporpartede SanJuan,conel fin de “frustrar

las intencionesdel cabildo”. El silenciose~laporrespuesta.El cabildo

insta al procuradorde Valladolid a aceler¿Lrel juicio y el procurador

apremiaal organeroacontestara las cartasdel cabildo. El casoqueda

visto parasentenciaen los primerosdíasde Abril de 1781. La vistaestá

presididapor los juecesúnicos,don FranciscoFolch de Cardonay el

260) bid., 5.1,
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Condede Isla 261, La sentenciaesconocidael 29 de Agosto. En ellase

revocael auto dictado por e! corregidor<le Logroño, mandandoal

organeroSánchezhacerla revisión,reserwndosobreella a dicho San

Juansu derecho.De nuevoel granderrotadoesel cabildo. Ya erancasi

diezañosde pleitos262,

En opinióndel procurador,la smtenciaestaba“pasada en

autoridad de cosajuzgada” , pueslos procuradoresde las panes,no

habían suplicado dentro de los plazos fijados por la ley, o de la

restitución del término principal.Tras unan vacilaciones,encarganal

procurador Velasco remita “el despachoejecutorio,enel expediente”,

contra el organero 263,

Hasta aquí la dilatada y movida historiade los órganosen la

última recta del siglo XVIII, marcado por la discordia. Las

consecuenciasagotantodoslos cauceslegales.La sentencia de la Real

Chancilleríade Valladolid, ponefin a tanescíbrosotema.

261) A.C.B.0.:’ Libro de Actas... “, Tomo XLV, f9 261, 298-298y., 303,
309; Tomo XLVI, fQ 21,31 v.-32, 63 v.-64, 65, 70—70 Y., 76v.,
95,102v.-103,145y 151.

GONZALEZ de AMEZUA, RS Perspectivas...’, p 156.
262> A.C.8.0.:’ Libro de Actas... “, Tomo XLVI, fQ 191.
263> Ibid., fQ 245, 246 y. y 254.
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17. 16. 4. LLEGA THOMAS SÁNCHEZ

El 29 de mayode 1782,un mesy nuevedíasde ver~aluz la

sentenciafirmada por el condede Isla, escribeTomásSánchezdesde

Abejar,en dondetrabajaparala parroquiaavisandohaberrecibidola

notificación del cabildo. La llegadaal Burgo tendrálugaral acabarel

órganode Abejar, peroantespasaráporZaragozaparatraermateriales

26~ Paralos primerosdías del mesde Julio ya habíafinalizadolas

obras de Abejar y escribeal secretariocapitularinformandode la

llegada,parael díaquefijarandel mesde Septiembre.El procuradordel

cabildo en Valladolid, Velasco, intentalocalizara San Juan265• Por

estosañosconstruyeel de San Mamésde Cuencade Camposy el de

SanEstebanen la capital,junto a] de San Andrés,acabadoen 1784266

LocalizadoSanJuan,el organeroSánchezinicia la revisión

el 29 de Septiembrey la acabael 3 de Octubre.El cabildocompensael

trabajo,con 980 reales. Enteradodel inhrme, el organeroriojano

prometeestar “pronto a ejecutary reparir todos los defectosque

contieneen ella, a satisfacciónde los organistasde estaSantaIglesia,y

en el día los mdssustanciales”.Elige M¿.yo, por serel mejor mes

264> Ibid., fQ 264.
265) ¡bid,, P 294 y.

266> Ibid., 1~ 302 y 304v.
LAtIA, JA. de la :“ El Organo... “,pp. 141 —142 y 374—375.
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climatológico para la afinación. Con todos los respetos presenta la carta

y firma porescritoel hacerlos reparos,y ci casodenopoder,lo haría

supadreo bienotro pagadoporél 267,

El 10 de Mayo de 1783, Este~ande San Juaninicia los

reparos,que le llevaron 15 días. Sánchezevaluabaasí las obrasde

mejoradel riojano:“Ha cwnplidoypracticad> dichosreparoscon arreglo

en todo a la obligación que hizo, en vfrtud del reconocimiento

practicado”. La dieta de Sánchez,de 960 ri~ales,es la mismaqueen la

revisión, y a San Juanpaganel tercerpla~nacordadoen el contrato,

descontando de esta cantidad lo que había costado el

reconocimiento266,

SanJuanaceptarevisary afiner los órganoscadaaño. El

nombramientode organerooficial de la catedralestabaretribuidocon

300 reales269

Sabemos que también hizo un órgano portativo nuevo, pues

el anteriorfue vendidoen Agostode 1778,al estaren muy mal estadode

267>A.C.B.0.:’ Libro de Actas... “, Tomo XLVI, fQ 3l~ y, 322 v.—323 y. y
330.

Carpeta Organos, Legajo, 6—X— 1762, s.l.
Libro de Fábrica, 1780—1802’,Data 1782—1783,s.l

266)ACtO.:” Libro deActas... “, Tomo XLVII, fQ 42v., 49v., 57v.y
61v.

“Libro de Fábrica... “, Datal 782—1 763, s.l.
269) A.C. BO.:” Libro de Actas... ‘, Tomo XLVII, fQ 61 v.—62.
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conservación. Colocaron el nuevo en la libmria, por “no haberotro sitio

másproporcionado”270, Es utilizado para las procesiones y concordias

en el Miércoles de Ceniza, Domingo de Ranos, Jueves y Viernes Santo,

“y siempre que haya de servir todo el coro a la Capilla Mayor en las

procesionesque haga el cabildo en rogativasy otras a la iglesia del

Carien, a la ermita de la Vera Cruzy el lía del C’orpus”. El perrero

transportael instrumentoen dichasfiestas,con la asignaciónde 129

reales271 Los dos entonadores,ManuelMolinero, el primero,con el

salariode 198 reales,y ManuelCalvo, el se~undo,conla nóminade 34

reales,alimentabande airelos distintosórganos272

Posiblemente la música de la catedral vivió uno de los

momentosde mayoresplendor,en la atenciónpuestaen los órganos,la

comprade partituras,la copiade libros de polifonía en el monasterio

jerónimo de Espejay la provisión y creaziónde plazasmusicales.

Además del grueso de voces e instrumento;, la dapilla contabacon el

refuerzode los Niñosde coro e InfantesMa’¡ores, todosdispuestospara

cantar villancicos policorales, escritos por rl maestro Bernardo Pérez,

paralas fiestasde San Pedrode Osma,& Corpuso Navidad. Aún

270) bid.,Tomo XLVI, fQ 166 y.; Tomo XLVII, fQ 23.
271) Ibid., Tomo L, fQ 152v.
272> A.C.6.0.i Libro de Fábrica, 1776”, 129v., 7C v.—71

Libro de Fábrica, 1791—1692”, fQ 71.
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perduran, a fines dcl siglo XVIII, conceptos arcaicos en la

composición273~

De 1784a 1787no hay ninguna noticia interesantesobrelos

órganos.PedroLainez,Tenientede Organisiay afinador,cuidade ellos.

En 1785unadoveladel arcogótico, situadaencimadel órganopeligraba

con desplomarse,perono pasóa mayores2’4,

17. 17. EL NUEVO ORGANO DEL CORO DEL

EVANGELIO CONSTRUIDO POR JOSE DE ECHEVERRIA

17. 17. 1. LOS PROLEGON4ENOS

A fines del siglo XVIII vivimo5 unafiebre constructivade

órganosen cada parroquia, colegiatao catedral. Compiten por tener el

mejor instrumentoy la mejorcaja.

Habían transcurridocinco añosde la intervenciónde

Estebande SanJuan,cuandoel organistade lacatedralhacepresenteal

cabildo catedralicio,exactamenteel 8 de Agostode 1787, el estado

“inservible” de los órganos, hasta el punto de casi ya poderse tocar. El

273> A.C.B.0.: Libro de Actas... ‘, Tomo XLVII, IQ 39 Y, y 43v.
274) A.C.B.0.:’ Libro de Fábrica 1780-1802 ‘Y DaN 1784— 1785,1786—

1787 y 1787—1788 ,s.f.
‘Libro de Actas... “, Tomo XLVII, 12269v.
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órgano del Evangelio, que hizo Quintín de Mayo, era el más dañado.

Ese mismo día toma una decisión, conslíru:runo nuevo. Las miradas

están puestas en José de Echeverría, organero del rey, diseñador de las

trazasy a la postreel constructor275~ A f.nales de Agostoaceptael

encargoy rápidamenteseponeen camino. El día 27 presentavarios

diseños,despuésde comprobarel mal estadodel órgano,del que dice,

sóloaprovecharíael primercuerpo276

La presenciade Echeverríaen El Burgo deOsmatiene una

explicaciónlógica;poraquellosañosel rey Carlos III estávolcadode

lleno en apoyarel procesode beatificaciónde Juande Palafox y

Mendoza,paraquienconstruyeunacapillac n la girolacon los mejores

artistasde la época.Las relacionesde buena~tmistadentreel cabildoy el

monarca,atravésde fray Joaquínde Eleta,el confesorde suMajestad,

cuentan a la hora de hacerun órganonuevo.Despuésde tantosfracasos,

las mejoresreferenciasprovienendel maestroEcheverría.Hacíapoco

habíaacabadoel órganode la iglesiasorianale Vinuesa(1785)277~

El 29 de Agosto entrega las cindicionesdefinitivas de

construcción,que suponen9.000 ducadot.Por expresodeseodel

275) Ibid., Tomo XLVIII, f9 192.
276) Ibid., <2 lS6y 197v.
277) PALACIOS SANZ U.!.: Los Organos... , p. 527.

AUSSEIL, Li L’Orgue... ‘, p. 53.
GRAAF, G.A.C. DE :‘ Fichas... ‘, Febrero, 1978.
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cabildotendráoctavatendiday juegospartidos,rechazandoel proyecto

de octavacorta,dos mil ducadosmásbarato278 . Al día siguiente el

notario de El Burgo de Osma, Pedro Alcobilla, redacta la

escritura:“Hacer un completoórganode todasatisfacción,queseha de

ponery sentary estarusualy corrienteen oondesehalla el antiguo,en

dicha Santa Iglesia, en el término de dos años1contadosdesde

hoy...” 279

El órganoha de tenerun Flawado de 26 palmos,con 51

tubos, los sieteprimerosde maderay dentrode la caja, ‘desdere sol re

w bajo”, y de estañofino el resto,colocadoen los castillosde la cajay

en el interior; Flautadode 13, con los tubosgravesene)castillolatera);

flautadoViolón, en maderalos tubosde la manoizquierday en metal

los de la derecha;Octavaabierta;Docena;Quincena;Llenode cuatro

filas, “con sus aumentoscorrespondientes”.a partir de la Decinovena,

con 204 tubos; Címbala de cuatro hileras, “con sus reiteraciones

correspondientes,cantandoel primeroen veinteydosena”,también con

204 tubos;CornetaReal de manoderecha,de seisfilas, “con suguía de

Flautado Violón’, colocadaensecretoapartey elevado;Nazardosde

mano izquierdacon cinco tubos por not2, en secretoarte como la

276) A.C.B.0.:’ Libro de Actas... “, Tomo XLVIII. <2 1?9 v.—200 y.

279> A.H.P.S.:” Protocolo”, Caja 3185, Vol. 5437, P 297.
A.C.B.0.:’ Legajo 27 “, Armario 20, Tabla 4, s.l
Es la copia del contrato, en poder del cabildo.
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Corneta, “cantando el primero en docena” ; FlautaTravesera,de

madera,parala manoderechay con dostubospor nota;TrompetaReal

interior, de ambasmanos,hechaen estaño.En la fachada coloca un

Clarín de Campañade ambasmanos,“con suscampanasy varillas de

hierro para sostenerlesy en cada claríí¡ su tontillo para mayor

seguridad”; ClarínClaroy TrompetaMagn¿de manoderechaChirimía

y Clarín en quincenaparalos bajos;finalmenteOrlosparaambasmanos.

Los dosTamborescantanen Do-Lay Sol-Rey los dosTimbalesen a La

mi re.

El segundotecladotiene FlautadoViolón, con tubos de

maderay de metal; Oboede manoderechay Fagotde siniestra;dentrode

la caja expresivavan el Tapadillo, construidoen estaño;Octavilla;

Quincena;Llenode trescaños,con un total de 153 tubos;CornetaReal

decincocañospor nota,esdecir, 130 tubos;Clarín demanoderechay

Tiorbaparala otra. Paraaccionarlos ecos,unapisa abríao cerrabael

sistema. Además deja explicaciones sobre el secreto y los

mecanismos:“para estaobra seha de hacerun secretoprincipal con

cincuentay una canalesen dosmitades,construidoa la perfección,con

buenasmaderassecasy de la calidad, con t«~cuy tornillos de hierro, los

registros de nogal, con toda firmeza > permanencia . Idéntica

construccióntendráel segundoteclado;las tandasy movimientosserán

de hierroy el tecladocon la extensiónde C a D’~, “para su mayor
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esplendor”, en ébano y hueso,“con susbuenosperfiles, y para que

quedensuavesa la ¡tuis delicada pulsación, se hardn sus molinetes de

madera,con sus tornillos de hierro”. 4demáslleva doce pisas

enganchadasa la primeraoctavacromáticadel teclado. Cinco o seis

fuelles,en funcióndel espacio,produciríanel aire necesario,forrados,

con tirasy contratirasy con palancascomu medio de acción. Hastael

flautado, la lengueterfa y los registros en secreto aparte, es llevado el

aire por varios tablones y plantillas, forrados de baldés. Del órgano

antiguo aprovechaba el Pautado de la faciada, colocado ahora en el

interior; la Corneta,quepasaa la cadereta~neco,aumentándolaen la

parteaguda;el Clarín en Eco, al que debe hacerdos tubos;docedel

Tapadillode la caderetay Octavilla; dos del FlautadoViolón de mano

derecha; los Contras de 26 servían integnimente, como también los

fuellesy costillas,solamenteforrándoles.E] restoerapara el organero,

condicionesqueabaratabanel preciofinal 2f0~

Porpartedel cabildocorrela m~nutcncióny alojamientodel

organero y la caja nueva, “bajo de cuyascfrcunstanciasel dicho don

Josefde Echeverría,enteradode todo, dij~ seobligaba y obligó.., a

hacery ejecutarla citadaobra de órgano.c~sn los materialesde la mejor

calidad, con todo esmero,seguridady ¡ermanencia,arreglado del

260) Ibid., <2 297—299
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arte” 26 1 El preciofinal asciendea95.000realesde vellón, apagaren

tres plazos,a] comenzar,a mitad de la con5truccióny al acabary dado

por bueno “por maestro o maestros inteligentes”, nombradosdemutuo

acuerdo.En caso de discordia,un tercenrevisarála obra, atando

cuantoscabosquedaronpendientesanterionnente262•

El día3 de Septiembreentregala escrituray el administrador

capitular hace entrega de la primera cantidad, 30.000reales.El obispo

Antonio de Calderón sugiere la posibilidad de retirar el coro una crujía

haciaatrás,paratenerlos cultosmásespacis, siendoahorael momento

oportuno.Lacapillade la SantaCruz desa~areceriacomoparroquia,al

quedarenfrentede las paredesdel coro.Al f.na] no danunasolución.

Entregana Echeverría1.844 realesy 13 maravedísy

encarga a Manuel Ramírez la compra de maderas. La casa nueva del

hospital,juntoa la puertadel Alcázar,hoy callePalafox,pertenecienteal

canonicatodel señorBaños,entoncessin h¿bitarpordefunción,servirá

paraque seinstaleel organeroenel mesde ]vlayo de 1788 263~

261) Ibid., <9 299.
262) bid,, 19 299.
263> A.C.B.0.:” Libro de Actas... “, Tomo XIL, <9 15 ‘~.
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17. 17. 2. LA CAJA

El proyectode la nuevacaja,aunqueel cabildoagotótodas

las posibilidades paraevitar el gasto,es remitido a la Academiade

Bellas Artes.El organerono encuentraunasilución paraarreglarla caja.

Aspirantesa hacerlafueronLorenzoForcada,Miguel Ortega,Juande

Ortega Forcada y Manuel Val, vecinosde El Burgo264.

LorenzoForcadapresentala t.-aza el 3 de Septiembrede

1788. Expresaen las condiciones,la un¡formidadde los distintos

cuerpos,dejandointegradala tuberíade faciadaen la misma. Dealtura

ha de llegarhastala bóveda.En lapartepo5terior,cierra “un cuerpode

celosías,parasu vista y desahogode voces”, comoasí ocurreen la

caderetade la fachada.Otrascelosíascierrailos fuelles. Paraasentarla

caja, colocaríaentre las columnasuna cadena de machones”.La

anchuraes de 23 pies. El remate irá construidoen nogal. Luis

Bernasconi,arquitectoencargadode las obnsneoclásicasde la catedral,

de origenitaliano, trabajaahorainspeccionandoel remate,“que consta

de cuatro columnas”,las esculturasimitan cl mármol y los doradosson

aplicadoscon ciertacautela.La adaptaciónxl espacioarquitectónicoes

perfecta.La búsquedade unamayoralturae~ unaconstanteen el reinado

de Carlos IV. Comoel órganode lacatedralde Burgoslas formas son

264) bid., <2 82 y. y 83 v.-84.
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un pocomáspesadasquelas del tipo Ver tura Rodrfguez,másaséptico

en la decoracióny en los dorados.El estilo neoclásico“trajo de nuevola

primacía dela arquitecturasobrelas demésartesplásticas,eliminandoa

su vezel gustopor los ornamentos,antesusadoscon exceso”255 Las

cajasde estasobriaarquitecturade cambiotuvieronen Toledo,Avila y

Zamora un espejo donde mirarse.Del Val y Ortegahacenuna oferta

abaratandocostes256

Ortegaprometerebajar1.6(X) reales,peroun vezconocido

por Forcadala contra-ofertahaceun presupuestomás económico.Al

final, JuanOrtegasecomprometea realizarla cajapor la cantidadde

& CXX> reales.“Aunqueel acuerdopara la ejecución de la caja delórgano

deEcheverríasecerróa título individual (Oil Juande Ortega, éstedebió

llegar a un acuerdocon suprimo Lorenzo,el autor de la traza, ya que

por el contratofirmado el 27 de Octubre, los dos se obligaron a

construirlo”. Comienzaa trabajarForcadien el claustrooeste,llamado

el Pañode Animas,junto al antiguocementerio267

255) BONET CORREA, A.:” La evolución de la caja...”, pp. 293—294.
266> Ibid., <9 89 v.—90.

A.C.B.0.:’Legajo n9 11”, Tabla 4, Armar lo 21, s.l.
257) A.C.B.O.:’ Libro de Actas... “, Tomo XIL, f~ 9t v.—99, 100— 100v..,

105 «-106 y 107 y-lOS.
A.H.P.S.:” Escritura de obligación de harer ‘a cala del órgano, por
Lorenzo Forcada y consortes”, Caja 3186, Vol. 5438, f’9
375-376 y.

ALONSO SOTILLOS, Jesus La arquitectura barro y neoclásica
en [1 Burgi de Osma Tesis Doctoral, Universidad Complutense
de Madr~d, 1990, Pp 687-688.
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Lorenzo era hijo de Franci~co Forcada y de Juliana

Sánchez.Entróen contactocon el arte,delCloe luegoserámaestro,enel

taller paterno,en dondepermanececomoaprendizhasta1751. Unavez

comomaestro,acogióa Vicente Gómez,~ecinode Almazán. “De los

trabajosqueLorenzoForcadarealizóconJtan de OrtegaForcada -hijo

deltambiénensa.’nbladorJuande Ortegay o ‘e unahermanadeFrancisco

Forcada,María Josefa,y, por tanto, primo ~eLorenzo-,esestacaja del

órganosituadoen el lado del Evangelioel nidselevadoexponente”266.

El plan de Forcada y Ortega presenta diversos apartados, en

los cualesestablecela construcciónde la cajx, con cornisas,ornamentos,

capitelesde ordencompuesto,etc. en macera de pino limpio y seco.

Una cláusulaimpuestapor el arquitectotn.tade dejarun espaciopara

poderafinar los Contras,de treinta palma;de longitud y era también

precisoasegurarla viejacaderetaexterior26’?

El 12 de Diciembrede 1788 haceefectivoel cabildo el

primer plazo, 2.267717reales,y el 27 de Mayo del añosiguienteel

segundo,2.65«8 reales290 A juicio d31 canónigo Ramírez,las

266> Ibid.
269> A.C.B.O.:” Legajo n2 11... ‘, 5.1
290) Ibid.
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maderas eran de mala calidad. Bernasconi nuevamente reconoce y revisa

el procesoconstructivo291•

La caja,en la actualidad,conservatodo el saborneoclásico,

con los tres cuerpos. En el primero, el de los teclados, al lado de la

caderetadel siglo XVII, con las puertasdeaccesoal interior caladasy

varias moldurasen puertasfalsas,etc. Un gran friso de adornocon

pequeñoscírculos florales dan pasoal si~uientecuerpo. Aquí iba la

lenguetería,desaparecida,únicaalteraciónnotable en el exterior. El

segundocuerpo descansasobre una coriisa. Tiene cinco cuerpos

separadospor cuatrocolumnasde orden compuesto,capitel y basa

dorada.Lasdos lateralessólo sonunainsinuación.Un entablamentode

grancorrecciónvitrubianadapasoal remateelegidopor Bernasconi.Las

columnassiguensiendode ordencompue5to,perode menortamaño,

que soportanun frontón triangular,adornadocon un lazodorado.A los

ladosdosjarronescon decoraciónvegetal. Estaseextiendepor otras

zonas y en medio los dos ángeles.

Tan soberbio ejemplo neoclásico distaba 18 años de la caja

de enfrente. El 12 de Agosto de 1789 Juan Ortega Forcada había

acabadola caja. Bernasconírevisalas obras,siendoprecisocerrarel

291) A.C.B.O.:” Libro de Actaa.. “, Tomo XIL, 12 206-206 y., 212 v.—213
y 214-214v.
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rosetón,a fin de evitar humedades.A Juande Ortegaotorgan200

reales,en conceptode prima 292•

14. 17. 3. EL FINAL DE LAS OBRAS

El organeroestáa punto de x enir a montarel órganoy

todavíano habíansolucionadoel problemade lacasaparael taller. Al

final ocupala casade los Infantejos,pasandolos niños de coro a la casa

y huertodel Cortijo y Pañode Animas 29~• El señorMartín ofrecesu

casa y el señor Bartolomé 1.000 reales para los gastos de

acondicionamiento.Paralasfundicionesesprecisohacerunachimenea.

El 20 de Mayo avisael organerode su lleE;adaparaacoplary arreglar

todo lo queteníatrabajado.A principiosde Julio,el cabildoentregaa los

oficialesdel organerounagratificacióny el segundopíazoa Echeverría

de24.0291reales294

Antesde colocarla tuberíains[ste el organeroen dorarla

caja. Manuel Cabrerizo,Miguel Andaluzy ManuelGarcía,vecinosde

Osma,y TadeoLinacero, venidode SigÉleiza,son los encargados.El

costedel doradoerade 9.500reales.Las chLusulassonseis: “Limpiar el

292> Ibid., P 240 «-241, 245 y. y 255 v.’-256,
293> bid., <2214 v.—215 y.

294> Ibid., <9 222 y. y 224v.
A.C.B .0.:” Legajo n9 Ii... s.l.
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polvoque tenga,aparejándolasegánarte con cola de retazoo guante,

resallandocon lienzotodo agujeroo quebra4lura quetuviere, dándolesu

mano de agua de dicha cola, con sus ajos ~‘ la primera cola y sus tres

manosde yesopara lo que pareceser suficientes”. También se

compromete a “rasar todas las yerras d? la talla, las cualesirán

bronceadas para su mayor hermosuray sepasará la escofinoa los

yesos”, paraevitar irregularidades.Despué5:de darunacuantasmanos

de xesomate, “se rasparány abrirán las venas que tuviere la talla y ello

se raspará con los hierros triángulos”. Dorará las tallas, junquillos,

capiteles, basas, medias cañas, según determinó el arquitecto

Bemasconi.El restode la caja imita el jaspe, “dándole con barniz de

charol, para quesalgabiendesdeabajo”. Los dosángelespintadosen

blanco,imitandoel alabastro,cierranla Ultiria cláusuladel contrato.En

tres mesesdebíaestarfinalizada295

El 26 de Agosto el órgano sigue andamíado,para la

realizaciónde lasdistintasfasesdel doradoy jaspeado.El problemava a

serla caderetaen un estilo y la caja en otro. Echeverríay Forcada

reconocenla caderetay manifiestanal cab¡ldoestasolución: “Lo más

conveniente era volar algo más el corredor por el frente del órgano y

295) Ibid., s.f
A.C.8.O.: Libro de Actas... , Tomo XIL, <2 259~259 y
A.H.P.$.i’ Obligación del dorado del órgano ‘.Caja 3187, Vol. 5439,
(9 372—373 y,
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hacer al mismo un semicírculo para el asi?nto del organista, todo de

nogal, sin másadorno”. Rápidamentefuedesechadala idea296•

El 6 de Noviembrede 1789 el doradoha finalizado. EL

pintor de Soria, PedroLamaret,reconoció aobra y manifestó:“Por no

haber cwnplido exactamente con las condicic nes se les rebaja la cantidad

de 500 realesvellón, quedandoobligadosa darle atrasados manos de

charolfino, yprocurauidosecumpladesdelas basasabajo y cumplido”

297• Cuatrodíasdespués,Lamaretexplia la restade los quinientos

reales,por él propuesta,másbiena modo de multa, por incumplir el

contrato.

Porexpresodeseodel organero,hastaque no acabaronlos

procesosde dodradoy jaspeado,no colocan los tubos, po lo que no

pudoentraren funcionamientohastaNoviembrede 17%.

De nuevo anecianlas quejasde los organerossobrela

cadereta,partemuy incómoda paracolocar los tubos. En 1790, el

mismoorganistadicetocaradisgusto.Eche’erriaacabaen Madrid parte

de los tubos. Los canónigosempiezanaimpacientarse295, El organero

trabajaen el taller la fundición, teclados,mecanismo,etc.,e “in situ”

296) A.C.B.O.:” Libro de Actas... Tomo XIL, <~263, 281 y 282—282v.
297> A.C.B.0.:’ Legajo n9 11 , s.l.

“Libro de Actas,,. ‘, Tomo XIL, 12 283-283 y.
296> Ibid., 1~287; Tomo L, <~31 y. y 38.
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colocalos tubos. El 24 de Abril el FabriqueroRamírezentrega6.000

realesmásal organero299• A primerosde Julio comienzael montajede

las piezas.Cuida de los más pequeñosdetalles, forrar las tablas

contiguasa la caja,colocapor su cuentalo:; mascaronesde los Contras

en la fachaday revisa pieza a pieza, hastala conclusiónel 24 de

Noviembre de 1790:”EI Señor Prior dijo que el organero le había

manifestado tener concluido el órgano qu? estaba fabricando en esta

SantaIglesia, y quedeseabahacersuentregaallanándosea quesiendo

del gustodelcabildo sellamaseMaestroq~ e le reconociese y declarase

si estabaconstruidoconformea lo queseha~‘íapactado” 300~

Nueve mil realespagarona ManuelCabrerizoy Miguel

Andaluz y treinta y cinco mil a Joséde Echeverría,sacadosde los

fondosdel archivo30 1~ BernardoPérez,Maestrode Capilla, Manuel

Daucha,Organista,que pasaráa Zamora, y el tenorFranciscoHuerta

eranlos encargadosde detectarcualquierposibledefecto.El controlera

normacomúnen todaslas iglesias, “que equdibratantoel sabercomoel

hacer” 302• EJ examenconfirmala existenciadetodoslos registros,“de

buenmetaly congran disposición”.despué;de haberle“registrado una

y dos veces con el esmero posible” 303• Sólo algunostubosdel Lleno

299>A.C.B.0.:” Legajo n2 11... “, s.l.
300) A.C.B.O.:” Libro de Actas... ‘, Tomo L, <9 77 y., ~ y. y 126—126 y.
301> A.C.B.O.:” Libro de Fábrica.,, ‘, Data 1789— 1790, s.l
302> JAMBOU, Li Eyolución... “, 1, PP. 201 y 173.
303> A.C.B.0.:” Libro de Actas.., “, Tomo L, <2 136.
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estabandesafinados.A los díasde emitir cl informe,abonanel tercer

plazo.20.711 y medio reales~

Antes de abandonarEl Burgo de Osma, encargana

Echeverríaarreglary afinarel otro,al misrio tiempo piden instruyaal

Tenientede Organista,PedroLainez, pava “el correcto gobierno y

manejodel dicho órgano” 305, Por las mejorasdel órgano de la

Epístolael señorFabriqueropagóal organero2.013reales: “Por varias

obrashechasen dichacajadelórgano,coin> ponerlacornisilla, dorar y

pintar los mascaronesde los Contras,cernir por detrásdichoórgano,

sentarla caderela, composición del otro órganoy gratificacióna los

oficiales” 306

17. 17. 4. LA FIGURA DE JOSE ECHEVERRíA

EN EL CONTEXTO DE LA ORGANERIA DE FINES DEL

SIGLO XVIII

José Echeverría representa li culminación de varias

generacionesde organeroscon el mismo apellido, organeros casi todos

de la Capilla Real y de las DescalzasReales,hasta bien entrado el siglo

304> A.C.B.0. :‘ Legajo n2 11... ‘, s.l.
305) A.C.B.0.:” Libro de Actas.., ‘, Tomo L, <9 126 y. y 136.
306> A.C.B.O.:’ Libro de Fábrica...~~, Data 1789-17?O,s.f.
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XIX. 1853, año de la muerte del sobrino de José. La duración de una

activ¡dadtanamplia,de fuerte influenciaíor todoel temtorio,hacede

los Echeverría.“el modelo de los linajes del siglo XVIII”. Aún esta

dinastíano estádelimitada,perosu númerotanelevado,unossesenta,

que agrupaa unosdoscientosorganeros, “es ilustrativa de la fuerza,

vigor y culminaciónde la célulafamilian ~onsupropia dinámicay sus

frenos,en la Iransmisiónde los conocimientosdeloficio y del artede la

organerza” 30v.

Su carrera menos dinámicaque la de su padre, Pedro

Liborna,le lleva, despuésdeacabarel árganode la catedralsegoviana,a

construirel órgano de las DescalzasRealesde Madrid (1780), las

desavenenciasconel cabildode la colegial le Talaverade la Reina(1777

y 1786). la composiciónde los árganost las catedralesde Plasencia

(1777),Zamora<1791) y Segoviaotra vez ( entre1773 y 1780) 306,

307) UAMBOU, L.:” Evolución... “, 3, p. 200.
306> Ibid ,pp. l74y 183-184

t-1ATILLA TASCON, Antonio’ Restauración ab abras de rte en
las De~alzas Reales <siglas XVII y 2CViii) “, en “REVISTA DE
ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS “, separata, se., 227-230, p.
30.

GOMEZ GUILLEN, Román Los rganas de la cateS-al de
Plasencia (Datos para un estudio hintñrlai) , Cáceres,
1980, Pp 38-39

RAMOS de CASTRO, Gu~Ia1upe 1. catedral ib Zanara , Zamora,
1982, Pp ‘142 y siguientes
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Echeverríaponemuchocuidacoen las obras,no cogiendo

“arios encargos.DesdeEl Burgo de OsmamarchaaZamora.

17. 17. 5. ALGUNAS REFLEXIONES MAS

En el órganofabricadoporJoséde Echeverríael númerode

tecladosno respondeal númerode fachadassonoras,sin la posteriorni

la caderetaexterior. La orientaciónprudmtede PedroLiborna, de

utilizar sólo dosteclados,de ahí las críticasal proyectode Fernández

Dávila parael órganode Jaénen 1774,esre:ogidafielmenteporJosé.

Incorpora el registro de Fagot. aparecido a mediados del

siglo XVIII, y que forma parejacon el Oboede mano derecha. Ya lo

habíaaplicadosu padreen la catedralde Toledoy Joséen lasDescalzas

Reales. Otros organeroscontemporáneos,adoptanel Fagot con

pequeñasvariantes,Bosch,de la Orden,TadeoOrtega.etc.

La Tiorba, registro novedoso,equivale a la Rauta

Travesera,fruto de la experimentaciónde fines de siglo, porencontrar

nuevassonoridadesen los órganosgrandes.509

309> UAMBOU, L U’ Evolución... “, 1, PP. 298—299 y 305.
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Elimina cualquierrecuerdode! pasadoen los registrosde

adorno. En general mantieneun esquemacompositivo parecidoal

anterior.

17. 18. LOS ULTIMOS ANOS DE SIGLO

HastaAbril de 1795,PedroLainezno detectadesperfectos

en el órgano,que harásaberal organero.Acude en Octubrepara los

reparosnecesariosen colaboraciónde Laíne:s.El cabildopagalos gastos

del viaje desdeMadrid y le entrega40 reales310,

17. 19. DEL ESPLENDOR, A LA CRISIS TOTAL

17. 19. 1. EL MARCO HISTORICO

Si la centuriaprecedentetrajo la construcción,ampliacióny

mejora de los instrumentos,el siglo XIX abre las puertascon la

situaciónbélica de la guerrade la Independencia,unade las causasmás

importantesdel parónde todaunatradiciónorganera,tan rica y arraigada

en nuestropaís. Ademássuponeun empebrecimientogradualde la

310) A.C B O “Libro de Actas, 1794—1796 ‘, Cabildo 22—1V—,
20—Y—, 1 l—X—179$, s.f

Libro de Fábrica... y Data 1795—17S6,s.l.
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nación,juntoa unadecadenciaconstructiva,unidaa la rapiña.el roboy

la destrucciónde numerososinstrumentos.Si el conflicto lo unimosa

las diferentesdesamortizaciones,alrededordc 1850, el órganoha

llegadoal mayordeclive.Tansóloa partirde la segundamitaddel siglo

resurgenalgunosnombrespropios,que amalgamantímidamentela

tradicióncon los airesnuevospro”enientesleí extranjero.

17. 19. 2. LA PRIMERA %‘IITAD DE SIGLO

El cabildo de Osmay los órganosno son ajenosa las

circunstanciassocio-económicas.Lasprimerasnoticiaslleganen 1809,

cuandoel salmistade primatonsuraRamói Martínez,limpia y arregla

uno delos órganosde la catedral,con la gratificacióncorrespondientede

320 reales,a pesarde existir un Tenientede Organistay afinador,con el

salarioanualde 1.100reales311,

Las noticiassobre limpiezas,afinaciones,pequeñosreparos

y correrlasde los chicospor los órganosestandispersas.

Durante la contienda,casi toJo el cabildo abandonaEl

Burgo,ciernael templocatedralicioy trasladael culto a la iglesiacolegial

311?JA.C.B.O.:” Libro de Actas, 1806—1810”, Cab Ido 3—VII
y 13-XII—1809, s.l

‘LibrodeFábrica1809—1810fQ6lvy7S.
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de Soria. Los instrumentos no se utilizarin. El 6 de Junio de 1812

regresanal Burgo y celebransesióncapiLular. La catedralabre las

puertas al culto esamisma tarde para celebrar Maitines. A pesarde la

pobrezaeconómica,toma una resolución: “Y en atención a que sin

dificultad alguna, los actuales circunstancias no permiten llenar en todas

suspartes tan importanteobjeto, convinierondichosseñoresen que

diariamentese digau¡ en el coroHorasy Vi~peras,y los Maitinesde los

díasdeprecepto,estoes,quehayaobligaci~ n de misa, asistiendo todos

con ropa coralcorrespondientea su respecti‘o grado” 3 12,

Ante un clima de cierta inseguridad,el cabildodictanuevas

normasmáselásticasque las de los estatulos,paramantenerel culto.

Los Infantejos,Maestrode Capillay SochanLresdebenacudira las horas

canónicas313

Unoschicossustraenunostubo;,enpnade tantascorrerfas

por la tribunade los órganos,debidoa la regligenciadel perreroa la

horade cerrarlas puertasde accesoa los <Irganos. Irritado el cabildo,

mandaal alcaldedela villa buscary castigara los autoresdel hurto 314,

El clima de la Capillade Música va enrareciéndosemás.

Paraobteneringresosextras,piden permisoparaactuaren pueblos

313) Ibid., Cabildo 1—VII— 1812, s.l.

~~‘1)Ibid., <256—56 y.
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cercanos. Son Frecuentes los valses y contradanzas durante las

procesionesclaustrales,el descuidodel cantopropio de la misa, las

prisasye! cansanciodc la rutina315, Desdeunosañosatrás,la música

religiosa tiende a convertir lo religioso en mundano, “las ofensas en

alabanzas,en profanaciónel respetoy en un gran tedio y molestia

intoleráble la dulzura del sagrado cano”, comoafirma un tanto

exageradoPonz en su visita a la catedralde Cuencaunosañosantes

~16. Peroestaes una visión exageradaie un ilustrado, que refleja

algunos abusos.El cabildo incluso recriminaciertas libertadesdel

organistaparautilizar el órganoen bautizix;paniculareso dejarmanejar

a niños. EJ órganopequeñono sc empleacasi nunca317,

Hasta 1817 no sabemosde la presenciade un organero.El

árganodel ladoel Evangelioestabamuy ma] y necesitabade un pronto

arreglo.El organistaFranciscoPérezAlomo denunciala situación,que

tambiénhizocon anterioridadel anterioror~.anista,VicentePueyo,ahora

en Burgos. Evalúa los reparosen unosc¡cn doblonesy proponenlos

dos organistasa Tomás Risueño,organeroceMadrid. Esteescribeel 17

de Marzo, posponiendoel reparo por unas obras en Bilbao 31 6 Llega

315> Ibid., fQ 64v, y 69v,
316) PONZ, Antonio Viaje de España , 3, Madrid, 1776, Carta VI,

18y 19.
317)A.CB 0.:’ Libro de Actas... “,f2 140
316) ACtO. :‘ Libro de Acuerdos Espirituales, 1816—1844 “Cabildo

13-1-, 3-111, 1-IX, 6-X-l6l7, s IV
A.C B O:’ Libro de Actas, 1817- 1819 ‘, fQ 71 y. y 127 y.
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Abril de 1818y el ex-organistaPueyoenvíainformes del organero,

constructorel añoanteriordel órganode la parroquiade SanNicolásde

Burgos319, dispuestoa aceptarel de la catedralde El Burgo en las

mismascondiciones.Se tratade Juande B etolaza,padrede Marcosde

Betolaza,quién no ejecutóel reparo,pcr cambiarla residenciade

Burgosa San Sebastián.El 19 de Abril, ]~uiz y Marcosde Betolaza

inician la obrade“composiciónde estosórginosenlos mismostérminos

que setenía tratado con el otro maestro’ 320 y habíarefrendadoel

organistaFranciscoPérez:“Que el órgcno mayor necesitade un

desmontegeneral,por hacertreinta y cuatroañosque sehizo, desde

cuyo tiempo no se ha limpiado, por cuy~ razón debe entrar en la

obligaciónde dichossujetos,la composiciónde todoslos reposos,tanto

en el secreto,comoen toda la conducciónce! aire. Igualmentereparar

los dañosquesenotenen los caños,ponertc’das las lenguasqueencada

uno de ellosfalten, ya en la cadereta,ya en lo principal del órgano.

Deberd tambiéncomponerlos fuelles,puesde los seisque tiene el

órgano, los tres estdninhabilitados, quedanob finalmentea sucargouna

perfectaafinación”. El órganopequeñonecesitaba“igual afinación, la

enmiendadealgunosreparosenel secreto;Jiticeruna tablapordondeva

la conduccióndel aire, porque la que tiene esdemasiadosoporosa,e

319> GRAAF, O. de :“ Fichas...”, 1978.
320> A.C.B.O.:’ Copiador de Cartas, 1823—Mayo 1832’, Armario 11 , Tabla

3, p. 27!.
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impide en tiempos húmedossu dirección” 321, El recorridodel

organistade la catedralmuestraun saberun tantolimitado de organerfa,

peromuysuperiora muchoscolegasde la época.

En Mayo revisanPérezy P~eyo los presupuestosde

arreglarel órganograndey afinacióndel pequeño,por la cantidadde

6.000reales.Los organerosno aceptanlacomposicióndel órganode la

Epístola,todo porculpade un error en la Ibrmade la exposición.Una

vezsubsanado,inician el caminoaEl Burgo de Osmaen Junio y, al mes

siguiente,firman el contrato.El organistaencuentrapropicia la situación

paralimpiar y repararel otroórganoporel preciode 2.000reales.De la

misma opinión son los organeros, “necesitaba de la más pronta

enmienda,para evitarsumayordeterioro‘t EJ abogadoOrtegaacompaña

las tasaciones,e inclusocompralos restoscedosorganillos,que ya no

funcionaban,con los secretos,fuelles,etc.,paracon estedineropagar

una partede los gastosde los órganos.A primerosde Septiembreyahan

acabadoy emprendenla marcha.El preciofinal asciendea8.000reales

322

321> A.C 5.0 :“ Legajo 27 “, Armario 20, Tabla 4, s.l.
322) Ibid , s 1

ACB,0:” Libro de Actas, 1833—1835 “,Cabildo 12—1—1835, s.l.
‘Libro de Actas, 1835-1839”, <~30,38 v.,44 v.y64

LibrodeAcuerdos Espirituales... ‘, (:~~~O 4—y y 3—VIII—
1818, sí

Libro de Fábrica, 1803—1835 “, 168 y.
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Los dos peritos nombradosal efecto, afirman haber

realizadosu labor con “la mejor escrupuosidad en cada uno de los

registros, uno por uno y despuésjuntos, segúnreglas del arte”.

Encuentranlas obrasrealizadas“con la may9rflnura y delicadez y acoso

cual nunca lo ha estado. Yen punzo a las demás circunstancias de apeo

general y compostura de fuelles, lo han ejecutado con la posible

perfección, igualmente al poner un número considerable de lenguas que

faltabany estabaninutilizadasen la lengiletería y añadidonuevecañosen

la fachaday otros muchosen los llenos”. El cabildo pagaa los

organerosen tres plazos,comoveníasiendocostumbre,el 1 deJulio,

2.000 reales;el 20 deAgosto.2.000, y el 4 de Septiembrelos 4.000

restantes323

En 1818LeandroValenciasustiluyeaLainezen el puestode

Tenientede Organistacon el salario de: dos realesdiarios. Sólo

permaneceen el cargoocho meses.Domi.igoPrior esel nuevo, con

mejor nómina324

Las quejasde FranciscoPére! reaparecenen 1820. La

presenciadeCándidoCabezaspropicia llevara cabolos reparosen las

ventanasdel secreto,fuellesy afinación, todo por320 reales325, La

323> A.C.B.0.: Legajo 27... ‘Y s.l
Libro de Fábrica, 1815—1897 ‘, Data 1818, s.l.

324> A.C.B.0.:” Libro de Fábrica, 1803—1835 “, <957v.
325) Ibid., Date 1820—1821, s.fJ
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presencia,cuatro años después,de este organero segontino es

aprovechadapor el organistaPérez, para afinar. Los gastosson

satisfechospor cuentadel Tenientede C’rganistay 80 realespor la

Contaduríacapitular326, Prior abandonael cargoy BonifacioManzano

le sustituye327

Dos empleadosde lacapillamusical,LorenzoGil y Martín

Abarrategui,desmontanlos fuelles y 105: reparan,por mandatodel

organista.El segundo,consuhijo, tardancuatrodías,con la utilización

de docevaldeses,a3 realescadauno y 1 real de cola, lo queimportó 42

reales328 Dos añosmástarde,JoaquínBenis,naturalde Sevilla,esel

encargadode afinary componerlos órgano:;.Aparececonlos títulosde

organeroy profesorde músicaEl Organistay el Maestrode Capilla,

junto al canónigoArce, cuantificanlos reparosen 600 reales,pero el

cabildorebajalacifra cienodoscientosrealesdel preciotasado329, En

Octubre,Bernisha acabadoy solicita sele dé unarecompensa,queserá

de 30 realesy reteniendo20, parapagaral e.itonador330,

A.C.B.0.:” Libro de Actas, 1819- 1820 “, Cabildo 26—X- 1820, s.l.
326) A.C.8.0. :“ Libro deActas, 1821— 1825 “, Cabildo 5—V y 4—XI—1824,

5,1.
A.C.B.O.:’ Libro de Fábrica, 1803... “, Data 1 ¿ 24—1825, s.l.

327) ¡bid., <957v.
328) A.C,8,0.: “ Legajo 33 ‘, Armario 20, Tabla 4, ~.f

“Librodefábrica, 1829 “192y50.
329) A.C.B,O.:” Libro de Actas, 1831—1832 “, Cabildo 25—VIII, 27—VIII y

29—YIII—1831 si.
330) Ibid., Cabildo 1 2—X— 1831, s.l.
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El OrgamstaJoaquínVargaser 1842adviertedel mal estado

de los instrumentos,especialmentelos fuelles. En 1848 los fuelles

pierdenmuchoaire. Casualmenteel clavicémbalopasabatambiénporun

mal estado,a pesarde ser imprescindible para acompañarlas

lamentacionesdel Viernes Santo331,

17. 19. 3. LA SEGUNDA MITAD DE SIGLO

La segundamitad de siglo cuentacon la presenciade

organerosnacionales,de apellidosrenombridos.El primeropordesfilar

es PedroRoqués,el 6 de Agostode 1852. El presupuestoque presenta

va destinadoal órganomayor,“dejándolo bueno y en buen estado” y

reparandoel menor. Despuésde la octavadel Corpus,el 8 de Junio

comienzanlas obras.A primerosde Agostointentanenajenarlos fuelles

viejos e inician las revisiones332~ La contadurlaajustala obra en

14.500reales,entregadospor los señoresa,chiveros(5.000realesel 15

de Junioy 9.500realesel 5 de Agosto).263realesfueron destinadosa

pagarlos ponesde los fuellesviejosvendidosa Vitoria 333.

L ibrodeActas,1840—1843 “, Cabildo 13—VII—1842;
“Libro de Actas, 1843-1848 ‘, Cabildo 29-111-1843 y

24-V-1848, s.l
332> A.C BO.:” Libro deActas, 18S1— 1855 “, Cabildo 6—VI¡I—1852, 27—

IV, 8—VI y 1—VIII— 1853, s.l
333) A.C.B.0.:” Libro de Fábrica, 1815... “, Dala 1853, st
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Roqués,riojano de nacimiento,recogela fuertetradición

organerade SantoDomingode la Calzada,herederade Dom Bedós.a

travésde Montorus~‘apoyadaen Gómezle Larraga, introductoresde

las principalesnovedadesen Navarra.Les organerostradicionalistas

siempremantuvieronuna pujacontralas nnovaciones33’~ . El padre

Ignaciode Bermeoseráel educadorde Roqués.De Bilbao trasladael

taller aZaragoza.Los trabajosabundanen Navarra,Soria,en la propia

Zaragoza,en las catedralesde Burgos, Calahorra,Santander,Toledo,

Vitoria; Colegiatasde Valpuerta, Vitoria; abundantesconventos,

DescalzasRealesde Madrid, Carmelita; de Lesacaen Navarra y

parroquias.El entronquecon las influenciasde las corrientesfrancesas

vienende la manode Ledesmay del padreBermeo3~. En definitiva

Pedro Roqués es la “cabeza de una nuevafamilia de organeros

zaragozanos,quetieneun extensocatálogo le órganos” 336~

En la décadade los cincuentat los sesentasonnumerosas

las intervenciones,tantoen Navarracomoen Zaragoza.Construyejunto

a suhermanoMiguel el mejory el másgrandeórganosalidode sutaller,

el del Pilarde Zaragoza,y reformanel de Li Seodelaciudadmaña.La

fama es conocidísima.hastael punto de que Hilarión Eslava,por

334) SAGASETA, A. y TABERNA, L.:’ Organos... “, p. 12.
335) Ibid., pp. 451—452.
336) CALAHORRA MARTINEZ, P “ Cien aflos la histnr ¡a chi

Orgata de San Pablo de Zaragoza <1742—1826) “, en
“ANUARIO MUSICAL”, Vol XXV, Barcelona, 1971, p. 164.



453

encargodel cabildo gaditano,recomientaa Roquéscomola persona

“mas competente para examinar el estado del órgano nuevo”, quehabía

dejadosin acabarAntonio OtínCalvete.FaraEslavaestaba“a la altura

de los grandes adelantos hechos ditisname, te en Francia y D.e7gica 3~.

Graciasal informedel organistaJoaquínVargasparael

Ministerio de Graciay Justicia,segdnRe4 Ordendel 30 de Diciembre

de 1856,sabemosla composiciónde los Órganos,en dondeprevalecen

los erroresen las fechas,al no haberconsultadolos contratos:“En esta

catedral hay dos órganos, el ¡“colocado en el lado de la Epístola fue

construido en 1641 por el artista flamaco Quintín de Mayo. por el

preciode cincomil ducados,El 2” colocadoen el ladodelEvangeliolo

construyó don José Echeverría,organista del rey, en 1785, importando

su coste nueve mil ducados” 336~ Estees el juicio mantenidohasta

nuestrosdíasporlos historiadosqueescribieronsobrela catedral.Es el

casode NicolásRabal339, VicenteNúñe;:~ SantiagoAlcolea 341,

~~~>Ibid,,pp. 77, 131, 256 y 313.
GRMF, O de “Fichas ‘, Febrero 1978 y Erero 1980.
CALAHORRA MARTíNEZ, P.: “Cien años... Ip 164
GARCíA LLOVERA, U: Intincrwium Orpricum , Zaragoza,
1963, Pp. 41 y 43.

GONZALEZdeAfIEZUA, R.:’ Perspectivas , p 178
336> A C B O Copiatr de oficios y cartas, que díri~ el Cabildo desde el 2

de Enero de 1853 a Febrero de 1866, Carta, 15-11—1857, st.
339) RABAL, Nicolás. Historía de Soria , BarcBlona, 1889, p. 334.
340> NUflEZ MARQUES, Vicente: a,t.é la Suite Iglesia catedral de

El Burgo de Osma El Burgo de Osma, 1949, p. 37
341> ALCOLEA, Santiago Soria y su provincia , Barcelona, 1964,

pp. 146y 148.
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Blas Taracenay JoséTudela342,JoséArranz 3’~3, FranciscoPalaciosy

JoséVicenteFrías3« y FranciscaGarcíaRedondo3’~5.

Sigueel organistacon la descrtpción,pnmerocon el órgano

de la Epístola: “Un frontispiciocaprichosoconsutribuna o respaldodel

mismo gusto y adorno”. Conservabael Único tecladoen ventana,de

cuatrooctavas,en distinto tonodel otro, y con 16 registros:“En la ¡nono

derecha, Oboe, Clarín Claro, otro Clarín de Oboe y cierra con la

rodillera derechapor mediode una argol ~zde hierro, TrompetaReal,

Clarín de Ecos, Octavo Flautado Violón, Fautado de 13, Corneta. En la

¡nono izquierda.Bajoncillo, Clarín en Qu½zcena, Clarín de Campaña,

Trompeta ReaL Octavo, Flautado Violón, Flautado de 13 y Contras de

26~. El de enfrenteteníaun frontis com;uestocon “dos cuerposde

ordendórico con su tribuna dorada en s?metrío con la del otro”. El

segundotecladoiba situadodebajodel secreto.Conservabacomoel

anterior la estructuraoriginal.29 registrosen el primertecladoy 14 el

segundo:“Trompeta Real, Orlas, tres Clariws iguales. Flautado de ¡3,

Flautado de 26 (en la primera línea de liradores), Corneta, Flauta

Travesera, Ueno, Címbalo, Quincena, Docena, Octavo, Flautado Violón

342) TARACENA, Blas y TUDELA, José Ouía de uria y su provincia
Soria, 1979,p 168

~~~>ARRANZ ARRANZ, U .‘ Guía de la Santa,.. ‘Y p. :17.
~~~>PALACIOS, Franc~sco y FRíAS BALSA, José Vicente Bur~ de Osma

y sus monumuit<n , Almazán, 1975, p. 107.
~~~>GARCíA REDONDO,Francisca. La música — Soria . Valladolid,

1983, Pp. 92-104
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(en la segundalínea);¡nono izquierda, primera línea, Trompeta Real,

Orlos, Clarín en Quincena, Bajoncillo, Trompeta de Batalla, Flautado de

13, Flautado de 26, segunda línea, 1Nasardos, Címbala, Lleno,

Quincena, Docena, Octavo y Flautado Violr%n. El teclado de la cadereta

tiene en ecos en la mano derecha, tercero línea, Clarín, Oboe, Lleno.

Quincena, Octava, Corneta y Flautado Visilón; en la mano izquierda.

tercero línea, Trompeta ReaL otro Clarín ei~ fraño sin nombre parecido o

los Orlos, Lleno, Quincena,Docena,Octcva y Flautado Violón” 34~,

ademásde los dosContrasde 26 y 13 palmos.Erancuatrolos fuelles

del órganode la Epístola,quesebajabanpor mediode cuerdasy cuatro

grandesy dospequeñosel de Echeverría,accionadospor un sistema

moderno, la máquinade péndola, “con ventaja sobre la palanca

tradicional, en beneficiode la seguridady perdurabilidaddel órgano”

347.

La utilización del órgano de la Epístola era para las

funcionescatedralicias,entradasy salidasdcl prelado,tomade posesión

de los canónigos.Vísperasy demáshoras,excepto en Adviento.

Desapareceel clave y es sustituidoporun armonio,que sirve para

acompañarlas Lamentacionesy Misereresd~ la SemanaSanta,colocado

345) A.C.B.O.:” Copía&r . “, st
347) SANTIAGO, Miguel de y GARCíA MORO, Luis la Orgateria

Palentina , en “AP UNTES PALENTINOS , Palencia, 1983, p 11
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en Abril de 1879 en el coro bajo, junio a las sillas del coro del

Evangelio34~.

En Noviembrede 1879el obispoinformaal cabildode la

necesidadde retirarel tramoqueocupabael coro,ideaqueno comparte

el cabildo,porlos gastosqueacarrearía,aunquesepagarándel fondode

reserva,“por el desmonte y nueva colocación de los órganos, de los

altares laterales y el bellísimo del Trascoro, y reparación de los

desperfectosen las colwnnasque habríande quedaren descubierto”.

Existe un problemade tipo arquitectónico,“Ja arcadadondeprincipiaría

el coro, segunda de las naves laterales, se baje mucho de la nave

principaly delcrucero,siendoacasoéstaurade las razonesquetendría

el director para colocarloen el sitio quehoyocupa”. Porúltimo, alegan

faltade luz en la nuevacolocacióny máscorrientesde aire,provenientes

de la puertaprincipal,del claustroy de la llamadade los Moros 3’~<.

Pospuestoel tema,el obispolo vuelveaplantearcincoaños

más tarde. Esta vez sí era posible.Contactancon un organerode

Burgos,que a la postreno secompromete.El Maestrescuelallama a

Nicolás Blasi, organeroitaliano afincado en Gerona,dispuestoa

346> A.C.B.O.:” Libro deActas, 1826—1886 ‘, Cabildo 2—XII— 1872, st
“LibrodeActas,1876—1879’,Cabidol7—IiI—1878y9—

IV- 1879.
Libro deActas, 19l5—1919 ‘, 1~ 90 y.

349> A.C.B.O.:” Copiador de Cartas, 1866-1885 “, Carta, 25—XI—1879,
5.1.
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trasladarlos órganos,construirfuelles nuwos,por 18.000reales,y a

limpiar y repararlopor9.000reales.Algún capitularsigueoponiéndose,

con el enfadoconsiguientedel prelado350,

Una vez comenzadoel desmonte,llega el armonio

compradoañosatrás,a la vezqueutiliza uno,propiedadde las Hijas de

María351.

Blasi presentalascondiciones,innadasy aprobadasel 1 de

Enero de 1881. En ellas se incluyen la sustitución de los viejos

portavientosde plomo, forrar con baldé:; los de madera,bastante

apolillados,y construirnuevosfuelles,eliriinandoen el de la Epístola

tresde los cuatroexistentes,alimentadocon dos “animadores” ; yen el

otro, de seis a cuatro,con dos manivelas,por el presupuestofinal de

30.000reales.Además,proponeponerbotonesdel Fagotde la cadereta

en el órganograndey dejabaa eleccióndei cabildocolocarun teclado

nuevoen el órganopequeñoy un registrodc Nasardode manoizquierda

de tresfilas, todo por4.000realesmás.Quincemesesesel píazofijado

parala conclusiónde las obras.A partir de esafecha,percibiríauna

350> A.C.B.O.:’ Libro de Actas, 1826-1886 ‘, P 7~ v.—75, 89v.
y 96-96 y.

351> Ibid fQ 107 y Cabildo 15—1— 1885, st
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cuartapartedel total, abonaba en oro, tras el veredictofavorable

del peritorevisor352~

EL 8 deEnerode 1887sepagaal organero20.000 reales,

más7.000 reales,por medio del canónigDFabriquero,quedandoen

depósito7.500 reales,correspondientesaL Ultimo plazo. Fue preciso

reunir las cantidadesen monedavariaday sacar partede los fondos

capitulares,en estascantidades:“En 5 onzas de oro, 1.600. En 10

medias, 1.600. En 120 de a ciento, 12.000. En 4 de a ochenta, 320. En

una de a cuarenta, 40. En 200 de 21 1/4, 4.420. En una de a veinte, 20/

Iguales20.000.Del Archivoen oro, 7.000 ~3.

El cabildo nombrael 20 de Eneroal segundoorganista,

Angel Peñalba( no habíaprimer Organista),y a los músicosFelipe

Miranda y FedericoOlmeda,comoperitosencargadosde revisarlos

órganos.Blasi ha incorporadoal órgano pequeñoo del lado de la

Epístolael tecladonuevoy el juegodeNasardos.

352> A.C.B.O.:” Legajo 11 “, Fábrica, Legajo 4, n~ 2, Tabla 4, Armario 21,
s.f.

~~~>A.C.B.O.:” Libro de Actas, 1886—1894 Y p. 9 ‘¡ 77.
Legajo 11... ‘, s.l.
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Antes de cerrar la centuria, el nuevo organista,Babil

Belsué,encuentralos fuellesdel óTganoprincipal en mal estado.El

heaemde El Burgo, MarianoAgreda,los r~pampor 1.0(X) reales35~.

17. 20. LOS PRIMEROS ANOS DEL SIGLO XX.

MALOS AÑOS PARA LA ORGANERIA

Los distintosproblemasde los órganossesiguenhaciendo

manifiestosen nuestrosiglo. En Junio de 1901, es aprovechadala

presenciade un organeroen la villa, paraque hagaunatasaciónde los

reparos,valoradosen 3.000reales.PeroElasi estáen la mentede los

capitulares,afincadoahoraen Madrid. Dcsfuésdel intercambiode unas

cartasllegaen Julio, desmontatodala tubena,limpia los tubosy la caja.

coloca lenguetasnuevas,arreglalos fuelles, colocatijeras nuevasy

sueldatodo aquello que estuvieradeteriorado.A las 1.500 pesetas,

añadía650 másde repararel pequeño,transcurridoscuatroaños,entre

unaobray otra. El 3 de Septiembreya bar acabadoy Felipe Miranda

inspeccionalos reparos355.

~~~>ACE .0.:” Libro de Actas,.. “, p. 306 y Cabildo Espiritual 1— IX—
1891, p. 230.

355) A.C.B.O.:” Libro de Actas, 1894— 1910 ‘, p. 374, 375, 376, 378,
379 y 382.
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Asícomienzaestesiglo, entrereparacionesy reformasde

distinto signoen uno y otroórgano;nefaswslas efectuadasen el órgano

del ladodel Evangelioo grandey acertadasen el otro, porqueparanada

afectansustancialmentea la configuracióndel instrumento.Aunquela

prestigiosacasade San Sebastián,Ame2da, intentó repararlos dos

órganosen 1914356, el factor económicojuegaunabazaimportanteen

contra. Amezúahubieraañadidojuegosrománticosy tal vez (esuna

incógnita),un sistemade tracciónnuevo.

Se gestionael arreglode los órganosa partir del 11 de

Agosto de 1922 por su mal estado.El deseode los canónigoses

contactarcon un “técnico organerodereconocidacompetencia“. Lacasa

Rufiner de Valladolid es la candidata,p¿rareconstruirel grandey

arregiarel pequeño,en mejorestadode cow;ervac¡ón~57.

El deseo de conservación<[el órgano es una de las

directricesmarcadasen el Motu Propio, promulgadoporel paraPíoX

en 1903, y defendidaen los diferentescong’esoscelebradosen distintas

ciudadesde la geografíapeninsular.El órganolitúrgico debíaresponder

en la construcciónal dominio de los juegosde fondo y lengúeterla,

eliminando los juegos, consideradosprofanos. EL Congresode

Valladolid, celebradoen 1907,dedicaun cajituloa la restauraciónde los

356> A.C.B.0. :“ Libro de Actas, 5—1—1911 a 22—X¡I— 1919 ‘, fQ 67.
357) A.C.B.0. :“ Libro de Actas, 3920-1928 “, W 6<) y 61.
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órganos,pero hacepoco hincapiéen ello. Los elevadosgastosde una

restauraciónaconsejanhacermejoruno nuevo,Y esel criterio seguido

por tantasiglesiasacomienzosde siglo.

Quintín Rufiner es un vallisoletanode origen alemán,

sacristány organistade la parroquiade San Andrésen lacapita].desde

1886. Despuéscomienzalacarreracomoorganero,pionerodel órgano

romántico,por él llamado ~órganomoderto”,con las obrasdel órgano

de la parroquiade San Miguel en 1911 “ el de la parroquiade San

Salvadoren 1918, ambosen Valladolid; Medina del Campo,en la

colegiatade SanAntolín 356 y las reparacionesde los órganosde San

Lorenzo,Bolaños de Campos,San Felipe de la Penitencia,hoy San

Pablo. “No destacópor la calidad ni por la envergadurade sus

instrumentos,silo hizopor su intensaactividady porsuspresupuestos

asequibles,queposibilitaron el que, parroquias, que no gozabande

grandes medios económicos, pudiesen dis~ ~onerpor estos años de un

órgano” 359. Sabemospor FemandoLaFi. en el diario “El Norte de

Castilla”, de 1921,cómocomenzóde modelistaen un tallerdefundición

y mástarde siguió de cercalos trabajosde Amezúaen la catedralde

Valladolid. Autodidacta,completéla formacióncon la lecturade libros

356> LAMA, JA. de la:” El Organo en... “, Pp. 199, ~98. 400 y 406.
356) VIRGILI BLANQUET. María Antonia:’ La tradición orginera

vallisoletana en el sialo XX: Quintín Itufíner “, en
“REVISTA FOLKLORE”, ~Q 5, Valladolid, 1981 ‘Pp. 24-25.
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de organerfay deacústica.Realizael primúrensayoen la iglesiade San

Andrés. En 1917 construyeun órganoparael ingenieroagrónomoy

organista,JoséTrueba,quien, a partir de este instante, colabora

estrechamentecon el organero36O~

PresupuestostanbaratoseranunaofertaapetitosaLa baja

calidaddel materialal exteriory al interior, apareceel cartón,secretos

mal trabajados,abundanciade juegos de madera,etc.El modelo que

proponeesgeneralmentede dostecladosde 56 notas,pedalde 30 y

abundantesjuegosrománticos,Gamba,Celeste,Voz Humana,etc.,

combinacionesy trémolo.

El 12 de Junio de 1923 presentaun presupuestomuy

económico.La casaAmezúanoticiosade lo:; deseosdel cabildopresenta

otro. La comisión formadapor los señoresDel Pozoy Sertucha,Cayo

Lozano(Organista),y BonifacioAguilera (Maestrode Capilla),optan

por el primero36<Ante la difícil competimciacon Amezúa,Rufiner

ofrece,comogarantíadel dineroadelantado,la fábricade Valladolid, en

la carreterade Salamanca,n0 39 duplicado, “con todos los enseresy

fabricaciones”. El costedel órganode tipo “tubular automático” erade

2.000pesetas362~ En Agostoel obispoconcedelicenciaparainiciar las

360) Ibid., p. 25.
361> A.C.B.O.:’ Libro de Actas... “, 1923, fQ 83 y 8~ y.

362) Ibid., fQ 35v,
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obras y Rufiner entregala garantíay cuantosargumentos,para

convenceral cabildo,falto de solvenciay credibilidad.Los problemas

aparecena partirde 1924,solicitaun adelantode 4.000pesetas,perono

accedeny él tienequepagar,a travésde AlejandroSanz,los materiales.

SiemprelasdeudasacompañanaRufinercii lasobras,especialmenteen

los trabajos de carpinterríahechosporvecinosdel Burgo, Amezúay

Fustel ~

Los operariosdel organerodesmontanpor completoel

órganode Echeverría,retirandoinclusola rompeteríaexterior, a pesar

de la oposicióninicial del cabildo.Estosempleadosreciben200pesetas,

a descontardel total. Rápidamente,el 1 de Septiembrede 1924,Rufiner

envía desde Valladolid, embaladaen cajones,parte del nuevo

instrumento.Mientras,en Barcelona,kcían los tubos, con cierto

retraso.De nuevosolicitaun adelantode 1.500 pesetasy 1.000pesetas,

parapagara los tuberosy el transportedesdeBarcelona,peroel cabildo,

un tanto irritado, decidecubrir estosgastosél mismo. Los mismos

problemastambiénsurgencon el motor-vcntilador.Las sospechasde

falta de dineroempiezanacircularporJasalacapitular.Las peticionesse

suceden,perono sonadmitidas36~.

363> (bid., f~86; Vol.l924,f~ HOy 112
36tlbid.,19112v—113,llSv.—116v.
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Los representantesen Madrid& lacasaMeindinger& Cia.

de Basileaescribenparacomunicarla sal da del motorde la ciudad

suiza. A partir de ahora,hay un goteode gastos, letra giradapor

Rufiner, el 9 de Octubre;otra de la casade los tubos, por valor de

2.955 pesetas,el 28 de Octubre;y más lcs gastosdel bancopara el

organista,el 8 de Noviembr&65. En Noviembre conectanla luz

eléctricaparaempezarlos trabajosde afinación.El 9 de Diciembreestá

acabado.Don Lucas Cabrerizo,residenteen El Burgo y el padre

carmelitafray JuanJosé,son las personasescogidaspararevisarel

órgano.El segundorenuncia,porconside’arsepoco capacitado.Le

sustituyeel señorGabiola,profesordel conservatoriode Madrid, a

quien se gratifica con 500 pesetaspor esta deferencia~ Tan sólo

encontraronunosdefectos“de pequeñacomideración”, quesubsanóel

maestroconstructor367,

Todala lengiletería y juegoseliminadosson separados,a

fin de venderlos.En Enerode 1926,el propioRufinerseconvierteen

el comprador,a una pesetaochentacéntimosel kilo de estañoy a

cuarenta,el de plomo. Todaunajugada366,

365) Ibid., f9 1(7v., 119-119v. y 120v.
366> bid,, fQ 122, 124, 127y 130.
367> Ibid fQ 131
366) Ibid.,f~ 127v., 128-128v.y 154.
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Por esafechael organeroda por concluidaslas obrasy

proponeun conciertode inauguraciónpara el día 20, a cargodel

organistaseñorVillalba y del señorTrueba El primero,organistade la

catedralde Valladolid, fallecealos pocos<lías de la inauguración.Así

comienzaunaseriede maleficiosdel órgano~69.

El órganode estéticapostrománticay tracciónneumática,

sistemaqueevolucionala concepciónestructuraldel órgano,teníados

tecladosde 56 notasy 30 de pedal;el primer tecladoestácompuesto

por los registrosenterosde Trompetade 4, Trompetade 8, Lleno 3

filas, Octava.Corno Noche8, Contrabajo8, flautado8, Violón 16,

Contrabajo16; y el segundopor RautaArmónica8, UndaMaris 8,

Viola de Gamba8 y Voz Humana8. La consola,hoy retiradaen los

claustros,poseíacuatrobotonesde combinación(Piano,Fuerte,Tutú y

Anulador),pedalde expresiónparael segundoteclado,enganchesdel

primertecladoal segundo,reuniónde teclados,anulador,Contrabajo

16, Flautado8, PedalLibre y Trémolo.

Aunqueen 1925 hablasubsanadoalgunosdefectos,el

Maestrode Capillay el Organista,teniendoen cuentael informedel

señorGabiola,asientenla calidad de la obra y hacennotarque“el

constructor, señorRufiner, habta empleadoen el órgano nuevo

369> Ibid., fQ 128-130.
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algunosmaterialesdelviejo, y siendouna delas cláusulasdel contrato

que dichoseñorabonaríapor cadaregistro queutilizara del órgano

viejo trescientaspesetasy comopor otra parte,segúnel informe del

mismoseñorGabiola, el constructorhabía mejoradoel proyecto,

agregando a los registros que se señalaban en el contrato uno nuevo de

suma importancia(Voz Humana)y algl4nasotras cosasde alguna

conveniencia”370, El cabildosiguemásp:’eocupadode las cuestiones

económicas,pidiendo al organeroexplicacionesduranteel mesde

Febrero,para la entregadel último pla:!o, que de las cuestiones

cualitativasdel instrumento,dejadasa un ladoy enmanosdepersonas

pococualificadas.En Abril de 1925 los defectossedejannotarmás y

sonmayoresel 14 deJuniode 1928,con motivo de lasoposicionesal

Magisteriode Capilla. El opositor,JesúsCecilia,ejecutaunafuga al

órgano 371~ Los miembrosdel tribunal, Cayo Lozano,organista

primerode la catedraly Fidel Lacalle,Mae;trode Capillade Siguenza,

comosoluciónde urgencia,revisanlas afinacionesy reparosrealizados

por Rufinera finalesde Junio. El juicio de los dosmúsicosesnegativo

(recordemos,cómoRufinercolocala fotogafíade CayoLozanoen un

prospectode propagandade su casaconstructora).El cabildoacuerda

no pagarle.Rufiner regresaparahacernuevosreparos,realizados,en

opinión del organista.“con mayorescrupulosidady esmero,que en

370> ma ,fQ 131 y.

371) Ibid., fQ 131v, 135y 242.
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otras ocasiones”, perodudade ellos, ya cue “no sepuederesponder

aún de elloscon certeza,porfalta de caprzcidad del sitio dondeestá

colocadoy por no jkncionaraún el moto ventilador”, por lo queera

necesariala presenciadel Entonador372• En Octubrecomienzanlos

arregloseléctricos,con la adquisiciónde unamayorpotenciaen latoma

eléctrica.Las obrasacabanel 8 de Junio del año siguiente,aunqueel

cabildoaplazala puestaenfuncionamiento,buscandoinformaciónen

catedralesqueya teníanmotor-ventiladoren el órgano~ A partirde

ahorael órgano va a presentarproblemis de forma consecutiva,

solventadoscon repasosy afinacionesen Marzo de 1930, por 100

pesetasy Abril de 1933. Los canónigosofrecen75 pesetasanualesa

Rufiner por el mantenimientodel órgano,cantidadque considera

insuficiente371 La situacióndel órganoempiezaa empeorar.Han

transcurridocuatroañosdel último reparo:~ el organistaCayoLozano

advierte la inutilización progresivade los registros. El antiguo

Contralto, hacede intermediarioentre el cabildo y Rufiner. Acepta

venir parainsularel motor y realizar los reparosa fines de Mayo.

Todavíafaltan 29 tubos por colocar3~5. Fraudetras fraude,engaño

tras engaño,el órganocon un sistemaneumáticode mala calidad,

372) Ibid., fQ 228, 242 y., 243 y., 245, 246 y 247v.

A.C.B.0.:’ Libro de Actas, 1929—1939 ‘, 1 ‘Iv.
~7t Ibid., f2 29 y, 93 y 94.
375> Ibid , 119 y., 120 y. y 136-136v.
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nuncatuvo un estadoóptimo. Rufiner,que trabajóen las provinciasde

Bilbao y Oviedo,bien poco puedeaportara la historia de nuestra

organerfa,en contrade lo queseha escrito le él.

La guerracivil abreun parértesis.El cabildo un poco

cansadode tantos gastosy de tan malosresultadosdecideen 1940

contarcon la participaciónde los mejoresorganeros.El padreOtaño,el

superiorde los redentoristasde Madrid, y JorgeVila debenencontrara

los mejoresprofesionales.El organeroburgalésPedroPeñalba

presentaun presupuestoel 8 de Octubre.Rafael LasaSempere.de

Alcoy, ofrece el 3 de Diciembreun órganonuevopor el preciode

30.000pesetas.CayetanoEstadella,de Barcelona,tambiénconcurreal

ofrecimientoel 12 de Enerode 1941, por la cantidadde 45.000reales

parael órganograndey 4.750parael pequúño.Al cabildole agradala

ideade Estadella~ En Junio llegan los presupuestos.Al mismo

tiempolleganlos informesdel padreOtaño,partidariode la casaDourte

de Begoña(Bilbao), de la casasucesor¿Lde Amezúa en Hernani

(Guipúzcua)y unade recientecreaciónen ázpeitia(Guipúzcua),con

las oficinasen la calleMoreto6, de Madrid, OrganeríaEspañolaS.A..

JorgeVila erapartidariode la casaDourte y de la casaAmezúade

Barcelona3~7. En Juliodesechanel proyectode Estadellay en Agosto

Actas, 1940-1957 ‘, p. 4,20,28,31 y 34.376)A.CB.0” Librode
~~~>Ibid p .38.
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adjudicanlas obrasa OrganerlaEspañolaSA. Los presupuestosde la

casaorganera, ajuicio de Otaño, eran ‘inmejorables, tanto en la

forma, comoen el precio” ~ El obispopide una reflexión a los

canónigos,siendode la opinión de ref3rmarsólo un órgano, el

pequeño,quecostada11.000pesetas,dosmil másque Estadella.Las

obras comienzanen Febrero de 1942 y en Diciembre estaban

concluidas.Vicente Lacaile. Organista,iiispeccionalos trabajos.Al

mismo tiempopiden presupuestoparael arreglodel otro y vendenel

motordel órganodel Evangeliopor 1.600pesetas37.

En esta reparacionesdesaparecieronlos tiradores

primitivos, se reestructuróel teclado, tnganches,y colocaron el

Trémolo.Desaparecenlascorrespondientecorrederasde laTrompeta

Real interior e introducenun registrode flauta Armónicade mano

derecha.

De nuevoen 1944 solicitan la presenciade Organería

Española,paracolocardostubosen el órganode la Epístolay afinarlo.

El arreglodel otro quedaen suspensoha5ta1848. Es PedroPeñalba

quien inicia los arreglos,pocosy escasos.El motoractual,en las

bóvedas,lleva el nombredel organeroburgalés.El organistade la

catedralde Valladolid, apellidadoOnzubia,recomiendano hacermás

376> Ibid., p. 39, 41, 42-43.

~~~>Ibid., p. 44, 52, 59, 71 y 74-75
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gastosen el órgano.Sólo sehaceunainstalacióneléctricaen 1951.

pensandosiempreen las necesidadesde los motores360,

17. 21. LAS ULTIMAS REPARACIONES

Hasta 1965 no hay más arreglos de los señalados

anteriormente.El obispo RubioMontiel, entesdeacabarel mandato

episcopalpor jubilación, paga el arregbde los órganos.En un

principio se tratabade restaurarel grande.En Octubre ya está

desmontado361~ Se modernizó,colocandoun sistemaeléctrico.

Eliminan la consoladeRufiner, parainstala unanuevaen el corobajo,

en el sitio del facistol. A la vez, desdeIaL consolalos dosórganos

puedentocarsesincronizados.Afortunadamente,graciasa laoposición

de personasqueimpidieron un mal mayor,no quitaronel tecladodel

órgano de la Epístolay electrificanlas partesimprescindibles,sin

suprimir las correderasy el sistemamecánico.Completanel órgano

añadiendo18 Contrasdebajodel secreto,pa~ael nuevotecladopedal.

Estamodernización,comentaDe Oraaf, tampoco“ha dado

una solucióndefinitiva, yaque han renova4lo los teclados,perono se

llegó al fondo del problema, los secreto.ry los tubos románticos

360> Ibid., p. 112, 224, 226, 252-253 y 280.
36;> A.C.B.C.:” Libro de Actas, 1964— 1975 , f~29 y.
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existentes.En casi todoslos registrosseq¡ edantubossonandoy otros

tantosno suenan”. Es un defectocaracterí;ticodel secretoneumático,

dondehay un fuelle pequeñocon válvula por debajode cadatubo.

Cuandopasanunoscincuentaañosdeexistencia,la váivulase deteriora

y el aire queda libre. “Con 5 ó 6 tubos en un juego hay 56

posibilidadesde defectos,y, comoexistenen eseórganounas 1.050

válvulas, existen1.050 posibilidadesde defectos,solamenteen el

secreto.Suponiendoquetodasfuncionasenesclaro quenuncapueden

abrirseexactamenteen el mismomomento,lo queda una desigualdad

en el ataquedelsonido.En el secretode correderas,comoporejemplo

en el órganopequeño,haysolamenteuna wilvula por tecla,por lo que

no hay casi defectos,y todos los tubos dc la misma tecla atacan el

sonidoexactamenteal mismotiempo” 362~

La consolatieneahorados tecladosde 56 notas,pedalde

30 notasy 21 registros.Buenapartede l¿. tuberíafue construidade

nuevo, RautaChimenea,Címbaladel segundoteclado,Nazardodel

primero, en el órganograndey en el pequeño,todos los tubos del

Violón de manoizquierday los Contras,dtajo del secreto.Mantuvo

paraaquélel espaciode los dosteclados,c~nuna malaordenaciónen

el segundoteclado.Detrásvan los tubos d’~ los juegosdel pedal.Los

secretoson tangrandes,quehayjuegosa osquesellegacon mucha

362> A.C.B.0.:” Carpeta Organos... “, Proyecto de restauración, 1983.
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dificultad. La calidad,en general,esmala. Al exteriorpermanecenlos

tubosmásantiguos.El únicofuelle debajode los secretos,tubamucho

espacio.En el otro hay un fuelle a72 mm. de presión.Sustituyenlos

conductosde plomopor tubosde plástico¡nra la conducciónde la luz,

en los tubossituadosfueradel secreto.A,monizaronel instrumento

con afinaciónmoderna,en consonanciacor el otro, parapodersetocar

a la vez.La lengtieteríalleva unaspestañasEL tal efecto363•

En Mayo de 1969estácasi acabado.En Junio, el padre

Mancha,porentoncesdirector del Cons rvatorio de Madrid da el

conciertode inauguración364,El costetotal fue de 650.715pesetas

con 54 céntimos, entregadaen tres pla:sos;el primero el 18 de

Noviembrede 1968 (150.000pesetas);el segundoel 7 de Junio de

1968,cuandoentreganel 30% (295.09624pesetas);y el tercero,el 14

de Juliode 1969(155.61930pesetas)~

El 6 de Mayo de 1978, el CanónigoPrefectodeMúsica

sugiereel arreglode los órganos,con especialinterésporel órganode

Ja Epístola,el másutilizado. El organeroholandésafincadoen La

Almunia de DoñaGodina(Zaragoza),presentaun presupuestoparael

363> PALACIOS SANZ, JI.:’ Los órganos... ‘, p. 532.
364)A.C.B.0.:” Libro de Actas...’, f~95—96.

“Programa del Concierto—Inauguración de los )rganos Restaurados de
la Santa IglesiaCatedral”, El Burgo de Osma, 8de Junio de 1969.

365> A,D.O—S.:’ Libro de Cuentas de la Diócesis, 1 9E7— 1 983 ‘, Data 1968
y 1969, <945, 46 y 49.
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órganomenorde 390.000pesetasy 450.003panel mayor.En Agosto

de ese año, por indicacióndel organistaFrancés,FrancisChapelet,

concertista,viajero y conocedorde los órj~anosde Castilladesdelos

añossesenta,reconocióel interior y vio la falta de la desaparecida

TrompetaReal, así como la existenciaJe dos registros fuerade

contexto, los Nazardosy la RautaArmonica. Como el órgano es

brillante en juegosde lengua,decidieroncolocaren las correderas

vacíasun Lleno de 4 hilerasy unaQuincenaenteras,a fin de lograrun

“plenum” completoy equilibrarel sonidodel órgano.Así sehizo, y la

mejora fue notable ~ Finalmenteen Abril de 1991 el mismo

organeroha quitado el antiguo motor-ventilador, instalado por

O.E.S.A.,por uno mássilencioso.

Hoy sólofalta poneren funcioiamientoel bello ejemplar

de Echeverría.Difícil tareaparaun joyaperdidahaceyaaños.El último

testimoniodel órganoen su estadooriginal noslo ofreceel Boletín de

la Sociedadde Excursionesdel año 1903 3~7.

366> A.C.B.O.:’ Libro de Actas, 1977—1979 ‘, fQ 2C y 24—24 y.

Boletín de la Sociedad de Excursiones “, Madrid, 1903.
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XVIII

DOS EJEMPLOS MAS EN LA
VILLA DE EL BURGO DE OSMA
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18. 1. EL ORGANO FRANCES MAGEN DEL

CONVENTO DEL CARMEN DE EL BURGO DE OSMA

18. 1. 1. EL ORGANO BARROCO ANTERIOR

El conventodecarmelitasdescalzosdeEl Burgode Osma

fue fundadoen tiemposdelobispodon SeinstiánPérezen el año 1589.

Se levantó fuera del recintoamurallado de la villa, cerca de la margen

izquierdadel río Ucero.

Precisamentedel periodo de oro de la organerfa,en

concreto,del día 13 de Septiembrede 1290, tenemoslos primeros

datosde la existenciade un órgano.Lacomunidadpresididapor fray

Manuel, toma estaresolución: “En 13 de este mes, se propuso a la

Santa Comisión, comoFrancisco del Teso, organista en nuestro

conveniode Cogolludoescribíaa nuestropadreprior, que allí no le

corría salud,y quedeseabavenira serbire~ta comunidadpor lo mismo

que se daba en Cogolludo, a saber,por dospesosmensuales,la

comiday ropa limpia, y considerandolo ne:esarioqueespara el coro,

por el corto númerode religiososquesueiehaberen él, convinieron

estacomunidad,en que admitiesesen lo mismoqueva expuesto,ésta
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espor lo tnismoquesele da en Cogolluc‘o. Quedando al arbitrio de la

comunidadel despedirle,quandopor ello tubierecausarazonable” ~.

Los frailespermanecieronen el monasteriohasta 1835.

Entoncescl conventopasóa seradministradopor el preladode la

diócesis. Antes de abandonarel contento, los frailes hacenun

inventario:“Coro, ¡ni órgano, un facistol..” 2, quefigurarápublicado

en el Boletín Oficial de la Provinciacon todala relaciónde bienesy

enseresdel monasterio3.

Desde1854 a 1881, habitarcn en él algunoscarmelitas

exclaustrados.Al fallecer,l~ agustinosée la Asunción,expulsadosa

su vez de Francia,ocupanlas dependenciasmonacales.Durantelos

pocosañosque lo habitaron,introdujeror.numerosasmodificaciones

en el convento.El 28 de Abril de 1880, cl Salmistade la catedral,

RamónMoreno, haceotro inventariodc los bienesexistentes:“Un

órganode lengaereríay cañutería,al parec?ren buenestado...” ~.

1) A $5: Libro de Acuerdos del Convento de El Burgo de Osma, 1754—
1830 , Manuscrito 351, (2 10.

léase también CRUZ, Valentin de lay RUIZ, Alfcnso: Dio de la
provincia burgense O.C.D¿Convento 6! nuestra Señora
del Carmen de El Burga de Osma <1595-1989) , Burgos,
1989,p 62

2) A 35: Legajo 11 “, sí.
3) A H.P $.: Suplemento .1 Boletin Oficial de la Provincia de

Sarta ,Lunes 23 de Octubre de 1837, LisU gQ 7, p. 25.
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El 25 de Agosto de 1890 tema poses¡óndel prioratocl

fraile carmelita,padreBaltasarde! Sant(simoSacramento,acompañado

de Cosmede San Ignacio.En esemomento,al recibirel monasteriode

manosde los monjesagustinos hacenumi nuevoinventario,el 21 de

Julio de IS9OiUn órgano ~ ~. Desdela fechahastala

actualidade! conventoha sido ocupadopor estaorden.

Antiguamenteel conventode El Burgo de Osmaperteneció

a Japrovincia eclesiástica,dentrode los carmelitas,de San Joaquín,

con centroen Navarra.19 monjes, 14 coristasy 5 legos formabanla

comunidadburgenseen 1879. Rápidamentefue creciendoy las

fundacionesfueronsucediéndoseunasdet-ásde otras6

18. 1. 2. LAS RELACIONES CONVENTUALES

ENTRE FRANCIA Y ESPAÑA, DURANTE EL PERIODO

DE LAS DESAMORTIZACIONES

En tiemposde la desamortizaciónde Mendizábal y en

1874, unabuenapartede los monjesmarcharona Burdeos,pasandoa

dependerde la provinciafrancesa.Peromis tardeocurrelo contrario,

5) A SS.: Legajo n9 13 , Carpeta ~Q 235.
6) SANTA TERESA, Silverio de Resumen llisUricc de la

Restan-ación de los Ca’melitas Descalzos en [spMít
868—1919 , Surges, 1918, Pp 160—1t2



473

aunqueallende de nuestrasfronterasno fueranmuy amigosde venir a

restaurarconventos,sin olvidar las dificultades impuestaspor la

primeraRepdblica.

Es fácil pensarque el conventoburgensetuviera algdn

monje francés,procedentede algiin conventoentornoa Burdeos,que

explicala venidadel órganoprocedentede Francia.Otrospudieron

llegar con la desamortizaciónfrancesace 1904. Por aquellosaños

BalbinaRubio favoreceal conventocon donaciones,entrelas que se

podríacontarel órgano.

El capítuloreunidoel 2 dejuno de 1904,a las nuevede la

mañanay presididopor fray PedroTomásde SantaTeresita,prior,

decidenla construcciónde un nuevoórganoporel imponede 10.000

pesetas7. El órganoprocededel conveito carmelitade la ciudad

francesade Agen, antesunida a la provincia de Bourdeos,a la que

tambiénpertenecíaEl Burgo. ConstruidoporJulenAgen,entre1867y

1877, siguiendomodelosde otros órgancssuyos,hechosen tomo a

1876. Los tubos sonvendidosa España,mientrasla caja pasaa la

iglesiadel Sacré-Coeurde lamismaciudadde Agen.

7) A,S.5.:’ Liber Actorum Capitulorum Conventus Oxomensis , Manuscrito
n2 355, PP. 54- 55.
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En la actualidadseconservandosejemplaresde los Magen

en España,y los dosen sendoscontentosde padrescarmelitas.Ambos

pertenecíana la provinc¡aNavarrade &n Joaquín.y ambostambién

mantuvieronuna estrecharelación con la provincia francesade

Bourdeos,durantelas desarnortizacioiesespañolas.Se trata de

Calahorra(La Rioja) yF.l Burgode Osma

18. 1. 3. LOS MAGEN

El padrede la saga,Jules Magen,estudiócon Cavaillé-

Coil, y seinstalóen Agenen 1842,en dondedirige la fábricahastasu

muerte,en 1880 6~ Duranteestos añosdoradosde la casa, los dos

hijos, Víctor y Paul-George,trabajanjuntcshasta1902,continuandola

laborde Jules. Luego se separany Paul-Georgecontinuó sólo hasta

1929.Los órganosdeesteúltimo sondecadentes,inclusoalgunosson

de transmisióneléctrica

Los insu-umeritosmás lamososdatanentre 1850 y 1890,

repartidospor el suroestede Francia en la zona delimitada por

Bourdeos,Toulousey Bayonne.

6) BACHET, Philippe.: a-mies en Midi-PyrIno~s Tomo,
Toulouse, 1962, Pp 41-42
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La figura de Cavaillé-Coil ha ~cIipsadola tantosorganeros

coetáneos,queprolonganla escuelafrancúsahastanuestrosiglo. Entre

1842 a 1929. “la escuelafrancesade órganohabía conocido un

verdadero renacimiento, pasandode unaeiapa deprofundadecadetiria,

a ocupar la primera posicióndelas escuelasde órganoseuropeas” ~.

Desde1830, la vida musical francesade órganoestabaen

decadencia;las plazasde organistason de;empeñadaspor pianistas,al

igual queocurreen Españaen la mayoría<le las veces.Despuéshay un

despegueen Franciade los usosy costumbrescaducasy, sobretodo,

corrompidas,durantela segundamitad <le siglo, de la manode los

compositoresmásrepresentativos,CésarE ranck,Lemmens,Théodore

Dubois,Guilmant, W¡dor, Bcrllrnan,etc.

El trabajode los Magen sedeanollaa partir del periodo

revolucionario;numerosasiglesiashan sido saqueadas.destruidaso

convertidasen almacenes.A partir de los añostreintacomienzaun

penodode reconsu-ucciónde los instrum~ntos.Magenllega a hacer

unoscincuentainstrumentos,cantidadsuperiora la de los organeros

francesesMancourt,Abbey,Sto¡rzo Moite ;sier,porejemplo lO~

~> CLASTRiER, Frangoise Notes sur íes crgw,istes Francais su
temps des Magen , Diciembre, 1969, p. 1 (Trabajo Inédito).

10) bid , p 13
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SobreJulesBarlhélemyMagen hanescritotanto Philippe

Bachet,comoPierreSiscard.El primeroes~lgranespecialista.

Nacióhilesel 23 de Abril de 1821.enAgeny no en 1818,

comoafirma Siscard ~ Curiosamente,descendíade abueloy padre

yesero.Marchaa Parísa estudiarcon Cavaillé-Colí. y. despuésdel

periodode formación, regresaa Agen. No tuvo la fortunade poder

hacerel órgano de la catedralde esta Localidad y más tarde es

descartadosu proyectoparareconstruire] de la catedralde Dax, en

1889. Les comienzosfuerondifíciles. Poco apocoesreconocido.Para

Dax proponela siguientecomposición,que repetirácon pequeñas

variantesen sucesivasrealizaciones:Grind-Orgue=Bourdon 16,

Bourdon8, Montre 8, Prestant4, Nazardt 2/3, Doublette2, Tierce 1

3/5, Cornetde 5 rangs (32 notas),Fouriiture 5 rangs,Címbale3

rangs,RuteHarmoniquede 8, TrompetteRoyale8-16,Trompettede

8, Clairon 4. Positif= Bourdon8, Prestant4, Názard2 2/3, Doublette

2, herce 1 1/3,Fourniture4 rangs,CimbaLe2 rangs,Trompettede 8,

Salicionalde 8. El tecladotenía56 notas.El proyectollevaelmembrete

“Orgues D0egliseet de salon,MaisonJule.5 Magenetfils, Eréres.Rues

Saint-Hilaire, 25 ejdesAugusuines,3. Agen.Y dacuentade toddslos

1) SISCARD, Pierre:’ Un po¡nt <historie local.,. Deux qenératians
de facteurs <arques en Agenais. ata XIX siécle. Les Magen’,
en “L’ORGUE, París 1$56p 30.

El mismo artículo es publicado en el “ANNUARIE. LOT et GARONNE’, 28—
XH— 1957.
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órganosconstruidos,entrelos que sehallanlos deCalahorray el que

vendráa E! Burgo de Osma: Auteursdel orguesde Beaumontde

Lomagne,Notre-Dante,Saint-Hilaire el desRILPP. CarmesdeAgen,

Mirande, Clairac, Saint-Etienneet Sainte Catherine, Villenueve-sur-

Lot, Fleurance, Branne, Alguillon, Lo~nbez,le Houga. Mugron.

Choeur Caihédrale d’Agen. CalahorrarEspagne),Sainí Jacques

Miossac,SaintJacquesMontauban,L2skenDodon(Haute-Garonne).

Reparadon, accords et entretien d~Orgues. Vente, echange

d ‘harmoniums,desmeilleursfacteursde París. Reparatíons’ 12

El primer gran instrumentoconstruidopor Magenesen

1854, parala iglesiade Notre-DamedesJicobinsde Agen.La guerra

de 1870 paraliza momentáneamentelos trabajos. Los retorna

transcurridoscinco años. La segundaora es la construccióndel

órganode trestecladosparala Fleurancedii Gersen 1866. Ayudadode

sus hijos, puedeabaratarlos precios 13

Le encontramostrabajandoen 1872, en la iglesia de los

carmelitasde Bagneresde Bigorre,cerca‘¿e la provinciaespañola.Es

un contactomásconotro conventode la oTden.Cuandomuerehiles,a

12) Correspondencia—Proyecto para la reforma del §rganode la Catedral de
Dux, enviada al Arzobispo, en Enero de 1889.

También se encuentra en Annuarie Lot et Garonne, 1900, dentro de
un recuadro destinado a la publicidad.

13) APi?’ Cartas de 1863—1870 Y
AM 0< Proyecto del Organo y Cartas de 1865—1871.
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los 70 añosde edad,los doshijos construyenel órganodeCalahorray

el de la Islade Dedon,precisamenteentre .882 y 1894,comofiguraen

las cartasy proyectosde los organeros1 ‘1

18. 1. 4. MAGEN Y LOS ORGANOS

EXISTENTES EN ESPAÑA

La relación de los carmelitas de Agen con las dos

comunidadesespañolasde la Rioja y Soria quedaclaramenteexplicada

por el mismo órgano de Calahorra,conventorestauradopor el

provincial de Aquitania, con carmelitas Franceses,allá por los años

1880 1S A los dosañosde la llegada,cncargaronel órganoa los

Magen. El árganode 56 notas, dos teclados, pedal de 25 notas

enganchadoal primertecladoy tracciónmecánica,tiene la siguiente

composición:

GranOreano=Salicional8, l’dontre 8, RuteHarmonique

8, Bourdon 8, Rute 16, Prestant4, Octavin 2, Trompette8 y

ProlongacemenL

Recit= Voix Humaine 8, 9oix Celeste8, Gambe8,

14) APiO,:’ Proyecto para la construcción del órgano de la parroquia de
Saint Gervais’, 24—1—1 693, 18-VI—l894, 1 —V— 1895, 29—VII—
1895, 1 7-X- 1895 y 5-XI- 1895.

15) SANTA TERESA, 5. de: Op. cit., p. 149.
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Bourdon 8, Rute Octav. 4, Hautbois 8, TrompetteHarmonique8,

Aerotimbre.

El segundotecladocarecede tubosen la primeraoctavay

registro de Rute nunca los tuvo. Un pedal de básculaaccionalas

persianasexpresivasdel segundoteclado. De los seis enganches,el

primerosirve paraunir el primertecladoal segundo,el siguienteesel

de la octavainferior, Trémolo, sacarlos jutgosde lengueteríadel Gran

Organo,los del segundo,y anularel efectoanterior.Lleva la firma de

“Ma gen, Fils, Fréres.Agen”, ya utilizada en 1868. Esteórganoestá

enmarcadopor las dificultadespolíticasy económicasdel momento.

Aunqueel órganode Calahorraesdosdeceniosposterioral

de El Burgo deOsma,ladiferenciaentreambosesmínima:

Grand Orgue=Bourdon 18, Bourdon 8, Salicional 8,

Montre 8, Flute Harmonique8, Prestant4, Doublette2, Plein Jeu

Harmonique(5y 3 rangs),Trompette8, Clairon4, Airometre.

Recit= Cor Anglais 16, J-fautbois 8, Trompette

Harmonique8, Voix Humaine8, Bourdon8, Keraulophon8, Viole de

Gambe8, Voix Céleste8, RuteOctav.4, Clctavin 2.

La tracciónesmecánica,con te:ladode 54 notasy primera

octavainexistenteen el segundoteclado,ochoenganches,el primero

sin uso, Trémolo, octavas graves,octavasagudas, 11/1, quitar
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lengueterladel 1, quitarlengúeteríadel II (aquívael pedalde expresión

del segundoteclado),añadirlengtieterfadell y añadirlengtieter<adel II.

“Paradójicamente-escribeFran~oiseClantriersobreel órganode El

Burgo de osma, inédito en Franciahastael veranode 1989-, la

separaciónde la iglesiay el estadoen 1905 (añodela muertede Victor

Magen).va a aportaruna vigenciaen la ernr’resaquedeberdencargarse

de trasladarlos instrumentosdelos localeszbandonadospor la iglesia o

la congregaciones.He aquí, queeldelpequeñoseminariode Moissac,

es llevado a Lanzerte,y el del conventode Carmelitasde Agen es

trasladaiJo a la casadecarmelitasen El Rutgo deOsma” ~

La publicidadempleadaen el anteriorejemplo nosindica la

fechade construccióndel órgano,entre 1874 a 1875. Siscardseñala

queel órganode los carmelitasdeAgenes~ldeCalahorray no el deEl

BurgodeOsma1 7• Otros piensanquefue desamortizado.

Anterioresa esteinstrumentoson las reformasdel órgano

de la iglesiade Gimout(1868-1870),los trtbajosen la catedralde Auch

(1870-1871),tal vez en Castelsarrazin(1871) y Fauze (1873).

Contemporáneoesel de Ciraulhet,construidoporBarthél&my Magen.y

Lectoure,un añodespués.Los dos tienenunacomposiciónparecida.

16) CLASTRIER, F.: Op. cd. p. 25.
Véase también: FRíAS BALSA, ‘.1V.:” El Crinen de El Burgo de

Osuna ,n “REVISTA DE SORIA, n2 31, Sria, 1976, sp.
17> SISCARD, P.: Op. cit.
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Un calco del órganode El Burgo de Osmaes el del seminariode

Moissac,54 notasy dosteclados:

GrandOr2ue=Montre 8, Bourdon .6, Bourdon8. Salicional8,

RautaHarmonique8, Principal 8, Doubbtte2, PleinJeude 5 rangs,

Trompette8, Clairon 4.

Recit= Voix Humaine8, RuteHannonique8, Gambe8, Rute

Octav4, Octavin2, Voix Celéste8, Trompette8. Hautbois8 ~

Descaracterísticasdistinguenlos órganosMagen, las

cajas,hechasen maderade roble, y la inscripcióndel nombrede la

ciudadparala queconstruyenel órgano. ‘ara las trazasde la caja,el

propio Magenenvíalos planos,detallandolas medidas,moldurasy la

colocaciónde los juegos19

El nuevo órganode El Burgo de Osmaesinauguradoel 8

de Abril de 1905con un concierto.Todo~: los gastosse sufragarona

basede limosnas.El 20 de Juniosehabíasecibido21.62280pesetas.

El 28 de Noviembrede 1907 lleganunoscuantostubos.La colocación

16) BACHET, Pi Op. oit.
5 NP.: Reportaje ~l Gran Organo de la iglesia de Beadmont le

Lomage’, 1850, Pp. 1 —7; Reportaje... Notru Dame de Agen
1854 Pp. 1—13; Reportaje... Saint Félix a Aguillon , 1878, Pp.
1—5; “ Reportaje... Saint—Etiénne De Villenueve—sur Lot , 1867—
1883, pp. 1-8.

19) A.P.C.B,O.: Planos ‘, 1904.
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costó 66699pesetas20 Manuel Blasco enel Nomenclatorde la

provinciade Soriadescribeal órganoen buenestado,tras la reciente

inauguración21

El día 14 deJuniode 1914,e capítulofonnadopornueve

frailes,decideaprobarla proposiciónde gastar355 pesetasen reparar

el órgano22 Diezañosmástarde,el prior, fray Ignaciode la Virgen

del Carmen,sometede nuevoa la deci5iónde los frailes gastar500

pesetasen el segundo reparo del órgano. Todos respondieron

afirmativamente23 En 1918gratifican¿i organeroy a un tal Antolín

con70410pesetasy 5 pesetas,respectivamente.Otroarreglotiene

lugaren 194024.

Los últimosarreglos sonen J 960,con la instalaciónde un

motor,traídodel conventodeBurgos,y unaafinación,porel preciode

5.000 pesetas.En 1968, aprovechandola presenciade Organería

Española,arreglanel motor, fuelles,mecanismosy dan unaafinación.

20)A.P.C.B.O.: Libros de Ingresos y Gastos, Marn 1905—Junio 1936
Datas 8-1V-, 2 y 20-VI, 30-IX de 1905 ‘~ 28-XI-1907, sí.

21) BLASCO JIMENEZ, Manuel. Namenclatar Iiistárico—qeo~-áficn,
estadístia> y descriptivo de la prnvi:icia de Soria , Soria,
l909,p. 120

22) A.P.C.B.0: Libro de Actas Capitulares del Convento de Osma, 1890—
1945 ,f295~

23) ¡bid, (2 128.
24) AP C.B O: Borrador de Cuentas, 1900-1907y Abril 1918-19301

(9 106y 107
Libro de Ingresos Año 1927,s.í
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Las obras fueron pagadaspor donacionesde 100, 500 y 1.000 pesetas

de los HermanosMayores,Cofradesy devotosdel santuario25 Desde

entonces,no seha vuelto a reparar,si bien,funcionacon normalidad.

Perocadadía las voces se amontonanmás,la desafinaciónva en

aumentoy los arreglosen el motorhan ceasionadoun cambioen la

presióny un desajusteen los tubos.El tecladonecesitaun reparoe

incorporaralgunasteclasde huesoquehandesaparecido.Posiblemente

OrganerfaEspañolahizo una afinaciónmuy regular,al ponertiras

adhesivas,en lugarde soldarlos tubos.

18. 1. 5. DESCRIPCION TECNICA

Encimade los tecladosfigura el nombre de los Magen, con

la firma de Jules,el artífice:“J. Magenet FlIs et Fréres.Agen “Está

ubicadoen el coro monásticoen la parednorte.Al exteriorde la iglesia

sobresaleel cuarto,quedescansasobrela navelateral.

La caja, diseñadapor Jules Magen, obedecea la

concepciónde cajasfrancesasde fines dcl siglo XIX, esun arte de

imitación. Mide 4 metros,por 63 centímetrosde profunday 5 metros

de aita. El diseñode la cajase adaptaperfectamenteal espaciodel arco.

25) APC.B.O.: Libro de Cuentas, Octubre 1960— r arzo 1976 % f~ 6,
242, 244-250,254, 256-257,259-260,274 y 276.
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Rematala cajael escudode la orden religiosa. El costadoizquierdo

tienecincotubosde adornoy en metal.

En la fachadaencontramoslos tubosmásgravesde los dos

juegoslabialesde 8 pies. Por encimade los castillos laterales,hay

tubos de adorno. Los coronanunasmolduras.Los 29 tubos de la

fachadallevan esteorden: Montre (9 tutes),Salicional (E, D, C) y

Montre (E), Montre (D, C, E bj. Montre (C#) y Salicional (C#, EL

F), Montre ( 9 tubos). Los tiradoresvan lacadoscon una piezaque

sobresaleen el frente.El tecladoestáconstruidoenhuesoy ¿bario.El

tecladopedalesdel tipo alemán.Cadatecladotienesucorrespondiente

secreto,siendoel del GranOrgano,el de mayorlongitud. Un único

fuelle, de 203 metrosde largo, 138 metrosde anchoy 28centímetros

de alto, alimenta el órgano,bien porel motor, bien por el sistema

original de palancas,movidascon los pies.

El ordende los tubos,distinta~la nuestra,resultaoriginal,

porlo quepodemosver. El primertecladot[ene cl secretomáspróximo

a la fachada,y el segundo,inmediatamentedetrás. Los tubos del

Bourdonde 16 pies rodeanpor los lateralesa losdossecretoscon el

típico freno en el labio de los tubos,a fin de “favorecer la armonización

de los tubosdemaderade bajasfrecuenciasyelataquede los tubosde
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diapasonesraros 26”:

Montre/ Salicional/ Rute Harmcnique/ Prestant/ Bourdon/

Doublette/PleinJeuiTrompctte/Clairon].

Viola de Gamba/Bourdon/Ruteo:tav/ Keraulophon/Octavin!

Celeste/Cor Anglais!TrompetteiVoix Humaine]Hautbois.

Bourdon 16.

Combinatubosde maderaen los gravescon los de metal en

los agudosparala familia de los Bordones.El Lleno estáafinadoa

mano. Las filas oscilanentrelas dosen los graves,y sucesivamenteva

aumentandoel númerode tres,cuatro,hastacinco,a fin de reforzarlos

agudos.

El segundotecladoresultainaccesible.En ¿1 incorporala

Voz Celestey Gamba.El Cor Anglais tienela forma característicade

cuello con doblecono. Es un juegoeminentementerománticoy se

denominade lenguelalibre.Algo parecidole ocurreal Oboe.

Es una pieza única en España, <le capital importancia para la

organerfa,fiel representantede la manufacturafrancesa,con un tronco

común,de fuerteinfluenciaparatodoslos ~alses,Cavaille-Colí.

TEULON, Bernard UI~w.w Aix-en—Proverice, 1981, p. 118.
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18, 2. EL ORGANO DEL SEMINARIO

DIOCESANO DE EL BURGO DE OSMA

18. 2. 1. LA ORGANERIA DE FINALES DE LA

BECADA DE LOS AÑOS 60: 1~L ORGANO DEL

SEMINARIO DIOCESANO DE OSMA-SORIA

Desde1966,el SeminarioDiocesanode Osma-Soriatiene

órgano,en la capilla mayor.Fue construíc[o por OrganeríaEspañola,

conel numerode registro43%/66,comoatí figura en la consola.

El obispo Rubio Montiel regalóel instrumento. Estaba

deseosode regalar un órgano antesde ¡ubilarse.Adquirió el del

conventode Clarisasde Medinaceli,para nreglarloy montarloen la

iglesiadel Seminario.Erabarroco,conjue~ospartidos,lengueteriaen

la fachaday cuarentay cinco notas,aunqueoriginariamenteerade

cuarentay dos.O.E.S.A.se desentiendende la restauracióny fundela

tuberíade tanmagníficoejemplo ~. Tambiénel curade Medinaceli,con

permisodel obispo y cabildo, vendió en 1961 un órganopor la

cantidadde 50.000pesetas2

1) Datos facilitados por Don Bienven~do García, Prefecto de Música de la
Santa Iglesia catedral de El Burgo c~ Osma, a quién el obispo encargó
participara en el informe y conveniencia de comprar a las monjas el
órgano, hoy desaparecido.

2) A.C.BO.: Libro de Actas Capitulares, 1967— 1963 ‘, f~ 257.
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En su lugar instaló lacasaor~aneraun órganonuevocon

tubos de bajacalidad y traccióneléctrica. La caja, o, más bien, el

soporte,no tieneningúninterésartístico.Mide 303 metrosde ancho,

V60 metrosde profunday 4’50metrosd alta. El lateralque mira al

altar mayorestáabierto. Ahí van los tubcsde lengua,el Clarín de 4

piesde bajosy laTrompetade 8 piesde los tiples, todoslos tubos con

su solapa.Desdeel centrocon los tubos zxaves~alos lados,hay tres

filas, cromáticamentedispuestas:CLARIN 4 -C

-D.

La disposicióndel flautadoestáen tres campos,con los

tubos másgravesen el centro,en cobre :‘ zinc (8-13-8). Las cuatro

primerasnotasno estánen la fachada:E bXC#i B, A, O, F, E, 14,

G#, A#, &, D’, E’.

El único tecladodescansaen la consola,separadaa 7

metros del órgano. Es de 56 notas.Lo; registros partidos, con

tiradores,imitan un órganobarroco,pero con el caráctermuy poco

propio del órganoespañol:

BAJOS TIPLES

flautadoS Fiautado8

Violón 8 ~‘iolón8

Octava4 C)ctava4
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Nasardo3 h. Corneta5 h.

Lleno5 h. LlenoSh.

Clarín4 Trompeta8.

El pedalde 30 notasesdel mcdelofrancés,con un Violón

deSpies, independientedel Violón del tec adoy un Subajode 16 pies,

quedescansananivel del suelo. Haytres¿coplamientos,VP, Trémolo

y Tutti.

Debajodel secretosehalla el únicofuelle, de 2’50 metros

de largo, 1 metrode anchoy 20 centímetro~;de alto.

En el interior la tuberíava afiíiadaa basede entallas,con

esteplan,de la fachadaaatrás:

Flautado/Violón] Octava!Corneta!Lleno/Violón y Subajo.

En el lateral izquierdoestáel juegode Na;ardoy los dosregistrosde

Clarín y Trompeta.Todala tuberíavanum rada,con notaciónalemana

La Cornetaestáformadapor4-4-22/3-2-1. El primertubo estapadoy

en formade espigueta.Hanquitado20 tubc’s del Lleno,a partirdeO’

y una fila del Nasardode mano izquierda.El estadoes deficiente,

propiciadospor el mismo sistemadel ijistrumento, aunquesigue

utilizándosecon frecuencia.
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XIX

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE CALATANAZOR
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¡9. 1. EL ORGANO DEL SIGLO XVI

Con toda probabilidad la ij~Iesia de SantaMaría del

Castillo de Calatañazorya teníaórganodesdefinesdel siglo XV o

comienzosdel siguiente.

Gozala villa de habertenido marica historia,marcadade

nombresilustres y confirmadapor la rica documentaciónde reyes,

noblesy obispos,desdela épocamedie’.al. Notablesartistastrabajaron

en la iglesiagótica del siglo XVI, en el Cristogótico, enel retablo, las

tablas,etc. 1

Respectoal primer órgano, hemos encontradoun

documento,con fecha6 deJunio de 1629, m dondesehabladel reparo

del instrumento,junto a la petición de un aumentodel sueldodel

organista: “Francisco (‘alabria, residenteen la villa de c’alatañazor,

parezcoanteVuestraMerced> digo queyo he tratado de queel horgano

de la parroquiade la villa deCalatañazorseaderezey repare,porquese

acudieseal culto divino y solemnidadce los divinos oficios y no

detenera las ocasionesqueseofrecieseyprqueen estabuenaobra se

consiguiesey no seperdieseel dichohorgano,seanimóndose la villa

(leí/a, quelos cabildosdella a darmehasta6.000maravedís,y siempre

1) GARC¡A VALENCIANO, Juan José CalatMiazor, donde el silencio es
historia El Burgo de Osma, 1982, Pp k)2-122
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queha ¡zabidahorganoa la iglesia desufabrica, ha dadootrosseismil

maravedís”2 El aumentode docefaneE~asde trigo, equivalentesa

7.344maravedís,“por un añoy un mesqu~’ sirbió en la dichaiglesia”,

esaceptado~.

En pleno siglo XVIII, tenía el órgano un papel muy

importanteen las diferentesfuncioneslitúrgicas.En 1740.con motivo

de la visita del doctorRodrigoAlonsode Covarrubias,daunasnormas

sobreel canto: “Que en las misascantada.íno anzitancantartodos los

Kiries, Gloria, Credoy Prefacios,y que intes de concluir el Credo,

quandolo iubiere la juesa, no la pongael celebrantehasta que le

concluíael queoficia y choro” ~.

2> A.D,O.—5.:” Calatañazor. Caja con Libros de Cart¿i—Cuenta, 1602—1876’,
Hoja suelta, con fecha 6—VI— 1629

HERNANDEZ, Avelino Donde la vieja Castilla se acaba , Madrid,
1972, pp. 60-61.
Dice textualmente y de forma equivocada: “En 161 7, el organista
cobraba 24 fanegas da trigo’.

3) ¡bid., fQ 157 y.

4) A.D.O—3.:” Libro 39 de Carta—Cuenta, 1712—1745 , Visita a la iglesia,
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19. 2. UN ORGANO PORTATIVO DEL SIGLO

XIX

Unagran lagunaen la docunentaciónnosprivade conocer

másdetallesacercadel antiguoórgano. Hasta 1830 no llegan nuevas

noticias.Esteañocompranun órganopertativo,parasustituir al otro ya

enmuy mal estado: “Mil doscientossesentareales,queha costadoun

pequeñoorganitoportdtil paralas¡¡¿neonessolemnesde estaiglesia,

en queentra la conduccióny colocación’ ~.

El órganofue colocadoene. coro de la iglesia,aunqueallí

bien puedecaber uno másgrande.El primer arregloesreciente,si

exceptuamosel trasladodel instrumentoparael entarimadodel coro en

1922 6 Recientementehasidocolocadoen el museo.

La cajatiene la formadeantario, conunacelosíaa la altura

de los tubos,en el frentey laterales,qu seabreen la fachada,parala

afinación,Sólo la cornisaadornala d’Dsnudezde la caja,a basede

molduras.Todo¿1 resultamuysencillo. La cajaestárealizadaen pinoy

5) AD.O.—S.:” Libro de Cuentas, 1602—... “, Daté lO—VII— 1829 y 10—VII—
1837, s.l

VARIOS 1 Inventario Artístico de Soria.’, Tcmo ¡ Madrid, 1989, p.
172.

Menciona la fecha dc 1780, como la de ~aconstrucción de] órgano.
6) A.P.C.:’ Libro de Fábrica, 1891— 1979 ~‘, f~ ~5
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pintadaen tonosocres. Mide 113 metrosde ancho,059 metrosde

profundoy 2’30 metrosde alta.

El teclado,que sobresaleligeramente,esde roblecon una

incrustaciónde nácaren La alteraciones.La extensiónde 50 notas,

respondea los modelosdel órganode octiva completa,ya utilizada

hastaen estetipo de modelos(C-D’fl. Los registrospartidosson:

BAJOS TIPLES

DocenadeLleno Quincena

Cktava Docenade Lleno

flautadoNasardo Cbztava

Tapadillo flautadoNasardo

Silencio Tapadillo.

Debajodel tecladohay ochobobnes,dispuestosencuarto

de semicírculo,amodode pisas,enganchad=sa la primeraoctavadel

teclado.

En la parteinferiordel secretodescansael fuelle decuña,

accionadopor unamanivela,queal¡mentab¿otro máspequeño,en el

lomo inferior de la tapadel grande.Tiene tres plieguesy mide 89

centímetrosde largo,por 54 de ancho.

El secretoocupael mismo espacioque la caja, 893

centímetrosdc ancho,345centímetrosde prefunday 113 centímetros
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de alto. Destacael buenestadode conse-vaciónde las válvulas,con

grosoresque oscilan entre los 22 centímetrosdel C, a los 13

centímetrosdel C’%

La tubería era de metal y de madera. Tan sóloquedan unos

cuantostubos de madera.El registromás graveesel Tapadillo,hecho

en madera.Completanel plenuin,el flautadoNasardo,quecantauna

quinta por encimadel anteriory va colocadodebajodel secreto,en

posiciónhorizontal,por tenerlos tubosmásgrandes.Del Tapadilloya

no quedantubos, de la Octavade mano izquierdafaltan 7 y de la

Docena17. En la otraparte, faltanbastantestubos,25 del Tapadillo,22

del flautado Nasardo,12 de la Octava,21 de la Docena,y de la

Quincenatodos.

Hoy por hoy esel únicoórganoportativode la provinciay

un ejemplarcurioso,dentrode la organerfadel siglo XIX.
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xx

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE CALTOJAR
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20. 1. UN CASO INSOLITO: LA INCULTURA

HA DESTRUIDO UN ORGANC CONSTRUIDO POR

DOMINGO DE MENDOZA

Si la desgracia,el mal gusto‘¡la faltade criterios hansido

malosconsejerosparael mundode los órganos,el desaparecidoórgano

de la parroquiade Caltojar, no esun excepción.

La parroquiatuvo órgano desde 1707 y fue el autor

Domingo de Mendoza,afincadoen Madrid, pero con trabajosen la

diócesisdeSigtienza,a la que pertenecíaCaltojar: “Mds se le pasanen

cuentacincomil reales,queha costadoelórganoquesehapuestoen la

iglesia, quesehizo en Madridpor el maestroDomingoMendoza”. El

tmnsportede los materialessupuso “novecientoscuarentay cincoreales

que costóel conducir el órgano desdeMadrid, traer al maestroy

llevarlo, lo que gastó en asentarlo w’ otras cosasque gustó el

Mayordomo” 1~ Ademáshacenentregaal organerode 581 realesporel

procesode revisióny parael viaje de vueltaaMadrid 2•

En 1710 tienelugarel dorado,pinturay jaspeadodela caja,

quecostó550 reales~.

1) A.D.0.—S.:” Caltojar, Libro 2~ de Carta—Cuenta e Inventario, 1693—
1779 “,f~ 54,

2) Ibid., fQ 58.
3) Ibid., fQ 65.
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El primer reparo del órgano recién construido, tiene lugar en

1716, por el preciode 100 reales.A éstele siguenel de 1722, con el

gastode 64 reales,por la afinaciónefectuadapor “el Maestro de

Yunquera” ; en 1740 gastan29 reales;en 1’145entregan a un organero y

su criado 55 reales,por la composicióntel instrumento,y 10 reales

paracomprarbaldésy colay poderarreglailos fuelles,en 1748 ~.

En 1757figura el nombrede Santiagode Frías,quepercibe

la cantidadde 104reales, “por la composición” y de “echarle algunas

piezasquelefaltaban”. Juntoa ello, el carpinterode Atienza,Jerónimo

Benito, arregla los fuelles, mecanismoy reponevarias piezasde

maderaEl recibodel carpinterosuma143 reales~.

El 12 de Junio de 1766, el Visitador del obispadode

Sigtienza,MateoAntonio Luengo,Abadde la Colegiatade Medinaceli,

siendoobispodon Joséde la CuestaValverde,ordenahacerun nuevo

coro,conla consiguientecomposturadel &gano, de la tribunay de la

subidaal mismo: “Más dio en dala, Setecientosy ochentareales y

medio, que importó el apeodel órganodeestaparroquia, volverlo a

sentar,hacerlesetentacañoquelefaltaron, afinarlo, composturade los

fuelles,baldesesy colapara ellos,y gasto quesehizo conManuelde

‘1) Ibid.f284v., 109, 183, 200yData 1748—1749,s.f.
5) ¡bid., Data 1756 a 1759, 12 .56y 62.



503

Miguel, maestroorganerode Peñafiel,quefue quiénejecutóesta

obra” 6

En 1775 y 1777 el arregloafectaa los fuellescon baldésya

los portavientoscon cola, baldésy cáñam~. Las dos obrasdanendata

12 y 59 reales7.

En 1778 tiene lugar la reformamásimportante.5.072reales

fue el precio, incluido el peritajedel revisor. El organeroejecutor,

TomásSánchez.Duranteel reparocolocael juegode Contras,que no

teníaEl registrosupone795 reales.RegresaaCaltojaren 1795. En esta

ocasiónrecibe783 reales“por la composiuradel órganoy materiales

para ello”, traídos de Berlanga.Entonces cambian la tribunay

reformanlos fuelles~.

En la primeradécadadel siglo XIX, desmontanel órgano

para limpiarlo, afinarlo, colocar el regstro de Flauta Travesera,

desmontarlos fuelles,hacerotrosnuevos,paracolocarlosen un nuevo

sitio, e incorporarunamáquinade ciglieñal. El preciode tantaobrafue

de 2.70217reales.Unos añosmástarde,compranunaspiezasparalos

fuelles.El problemanuncasellegó a solucionar~. En 1821,Pantaleón

6) Ibid., f9 126, 132v. y 147.
7) Ibid., f9 171 v.—179 y.
6) Ibid., Data 1778—1779,s.f

A.D.0.-S.:’ Libro de Carta-Cuenta, 1780-1813“, fQ 7v., 16, 33 y 80.
9) bid., fQ 112—112v.y 127v.
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Gonzaloy RoqueAlmería cambianen los Fuellesel sistemade cigileñal

por el másclásico, el de palanca,asentándolosen un nuevo sitio.

Colaboracon ellos el herreroRamónJadraque.Las obrascostaron

29234 reales. Dos años después,se hizo necesarioreparalosde

nuevo

En el resto de la centuriahxy numerosasreparaciones.

Destacarla del año 1828,en quepagan20 realesporestañaroncetubos

~ hacerel primercuerpode unaTrompetaRealen los bajos;el de 1837,

paraarreglarlos fuelles;en 1849estañarunos tubos bajo la mirada

atentadel organistaJoséNogueroles,que gana160 realesanuales;en

1851,componenlos fuelles, y en 1853 Manuel Cisneros,natural de

Agreday afincadocomoorganeroenla vecinaGuadalajaradesde1830,

junto a Pedro Benito, obtienen 840 reales,por la composturadel

órgano 1 1~ A continuaciónlos arreglosson en los fuellesen 1868, en

1870, hechapor el carpinteromanuelOutitrrezy en 1878, 1879, 1880,

1885y 1888;en 1899componenel órgano,que cuesta750 reales;en

1900, compranun palo parala péndolaci: los fuelles; en 1902, cola

10) A.D.0,—S.:’ Libro 42 de Carta—Cuenta e Inventario, 1813—1893 ‘

35 y. y ‘18 y.

11) lbid.,12 62, 102, 111, 116v.y 119v.
MARCOMARTíNEZ JA.: Op. cit., p. 196.
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para quitar las fugas de aire; en 1914 y 1927 vuelven a reparar los

fuellesy por último, en 1927,arreglanel órgano 1

A partir de entoncesno se vol; erá a cuidar más. Un cumen

1964reformatoda laiglesia,y entreotras cosasseleocurrióvenderun

magníficatabladel retabloy desmontarel coro, con el órgano,queya

no funcionaba.El estorbofue retiradoa un cuartode la antiguacasa

parroquial.Allí yacentodavíalos restos.Paraamortiguarel efectodel

hecho,compraun armonioen 1965 13•

En los restoshemos encontradoel secreto,tubos de

madera,tiradores,peronadade lacajay uroscuantostubosde metal.

El órganoestabaen la pareddcl ponientey, a suizquierda,

los fuellesde cuñade 138 metros,por 84 y 25 centímetrosy seis

pliegues.Era de registrospartidos,con el secretode pino de 1’60

metrosde largo, 122 metrosde profundoy 19 centímetrosde alto. El

mal estadodel arcade viento, sin válvulasni inscripeión,demuestrael

estadobrutal del desmonte.La composiciónerade ochoregistrosenlos

bajosy diezen los tiples:

12> A.D.0.—S.:” Libro 59 de Carta—Cuenta y Razón, 1861—1931 ‘, f~ 14,
16v.,25v,26v.,28,33,36,46,47,43v.yDatal9l4,1927
y 1929,s,1.

13> A.P.CA.:’ Libro de Cuentas, 1955—1989 ‘, fQ ¿2.
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BAJOS

Clarín 4

FlautadoViolón 13

Octava4

Docena2 2/3

Quincena2

Decinovena1 1/3

Lleno4h.

TrompetaReal8

TIPLES

Clarín 8

Flautado Violón 13

Corneta 6 h.

Octava4

Docena2 2~’3

Quincena2

Decinovena1 1/3

Lleno~ h.

HautaTravesera

TrompetaReal8.

PoseíaContrasde 26 palmos,que seconservanentre las

ruinas. A la altura de la boca iban las pestañas,para una mejor

afinación.El tecladoerade hueso,con lín.~asnegraslongitudinalesen

los sostenidosy otrahorizontalen las notasnaturales.
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21. OTRO ORGANO PARA EL RECUERDO

El pueblopinariegode Casarejos,pertenecienteayery hoy

a la diócesisde Osma,cuentacon una vie a tradiciónorganera.Antes

de 1699 ya teníaórgano. Entoncesarreglanlacajapor la cantidadde

2.176maravedísy espintaday doradapor 16. 320maravedís1

Un organero,cuyo nombre desconocemos,aderezalos

defectosentre1708y 1709,con dosentregasde dinero,unade 1.428

realesy otra segundade 1.020 reales. Los reparos fueron de

envergadura2.

Porlos años1713,eranlos sodadoresde crucesde plata,

los encargadosde repararlas roturasde lo; tubosy zoquetes.En 1734

seafinael órganoy dan al artifice 1.275maravedís;otro lo compone

en 1751 y al año siguienteconstruyenur. fuelle nuevo,que tiene el

preciode 120 reales,más30 realesparae] montaje.En 1765realizan

otroarreglo~.

De El Burgo de Osma,caminode SanLeonardo,Esteban

de SanJuanhaceun alto en el caminoen C~sarejosen 1793,parahacer

1) A.D.0.—S.:” Casarejos. Libro de Carta—Cuenta, 1 E6 1—1787 ‘, 132y
148.

2> Ibid., Ceta 1707—1708,sl. y fQ 167.

3) Ibid.,19 182, 606, 1036v., 1040 y 1088v,
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el órganonuevo, aprovechandoelemento;de! anterior,perono asíla

caja. El importe del mismofuede 1.33Y1’! reales,228’12realesde los

gastosde las licencias,madera,hierro,pinturay doradodel mueble.

Hasta1787 no fue precisohacernadaenél. Los fuellespierdenairey

fueprecisocorregirel defecto‘1

Durante la visita pastoraldel canónigode la catedralde

Osma,Ambrosio Martín, en 1790, el sacristán-organistadeja por

descuidoel coro abiertoy los muchachossubena él paraenredary

tambiénpersonasmayores.Fruto deestasnegligenciasel órganodebió

arreglarseen 1792. El pueblocontribuyócon la mitad del total, 235

reales~.

Duranteel sigloel sigloXIX d~satcndieronel órgano.Sólo

hay dos reparos,en 1859, que pagóel Ayuntamientola mitad de los

1.000realesquecostó;y en 1883, cuandosehizo un fuelle nuevo,a

expensasde los vecinos~.

4) Ibid., fQ 1111 y.
A.D.0.—S.:’ Libro de Carta—Cuenta, 1788—1812 Data 1786—1787,

st.
~> Ibid., Visita, 1790 y Data 1792-1793, sÉ
6) A.D,O.—S.:’ Libro de Carta—Cuenta e Inventario, 1806—1882 , Data

1859-1862, s.L
A.P.CA$.:’ Libro de Carta—Cuenta, 1883—1969 “, f~ 2 y.
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Ya estabadesmontadoen 195C. Ibacolocadoen el ladodel

Evangelioen el coro alto, cercade labaranlilla.El tamañoerael de un

órganode seisjuegos.

Curiosamente,entrelos ornamentoslitúrgicos, sehallael

único testimonio, un tubo del Flautadc de seis palmos y medio,

correspondientea la notaF.
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22. 1. LA DONACION DEL OBISPO DE

CUENCA A LA IGLESIA DE CASTILFRIO

El Libro de Cuentas,pertenecientea los años1730a 1818,

no contiene ninguna partida referente a la construcción del órgano, ya

que fue donacióndel obispode Cuenca,en 1771,comofiguradebajo

de las armasdel preladoque rematanla caja: “El Ilustrísimo Señor

Solano, Obispode Cuenca.Año 1771”~.

Desconocemosel nombre del organero, al haber

desaparecidocualquierreferenciaexistenteen el secreto,totalmente

deteriorado,por el despiecedel instrumenlo.Algunoshanrelacionado

lacajacon el círculo de Josécte Echeverría2• Las obrasestánacabadas

antesde 1796. En las cuentasde eseaño i las siguientes,hasta1801,

figuran los gastosdel cuarto inferior dcl órgano, hacerel techo,

comprarunasbadanasparalos fuellesy pintarla tribuna,porel precio

de462’24reales3.

En la actualidad,seleenlos nombresde lasetiquetasde los

juegos,partidosy con tecladode 45 notas:

h VARIOS:” Inventario... “, p. 136.
2> tlASSO, A.:” Catálogo... . sp.
3) A.D.0.—S.:” Castilírio de la Sierra. Libro de Carta—Cuenta e Inventario,

1797-1895’,Data9-XII-1796y1800-I801,sf.
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BAJOS

TrompetaReal

Bajoncillo

Chirimía

flautadoMayor

Violón

OctavaAbierta

OctavaTapada

Nasardo

Docena

Quincena

Decinovena

Lleno

TIPLES

rrompeta Real

Clarín de Campaña

Oboe

RautadoMayor

CornetaMagna

Violines

Violón

~4asardos

DctavaAbierta

‘JetavaTapada

)ocena

Quincena

liJecinovena

Lle~

-lautaTravesera.

Un órganode tantosregistros y tan bella composición

sólo puedeserobrade un buenmaestro.Tenía 11 pisas,ochode los

Contrasde 26 palmos,dosmásgrandeparalos Tamboresy unamás

paraaccionarel ecoy el contra-ecodeljue~;ode Violines, llamadoasía

la unión de un Clarín y unaCornetaen eco Dos rodillerasservíanpara

poneen funcionamientoel Bajoncillo y el Clarín.
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22. 2. LA CAJA

La factura de la caja es de gran calidad. Conjugalos

órdenesclásicoscon pequeñosrecuerdosbarrocos. La fechaque

apareceen lacajacoincideestilísticamentecon lasencillezde líneas,la

moderaciónen la decoración,frontones,cornisas,los doradosy la

pigmentaciónde los fustes, imitando mármoles;dentro de un

academicismode lasformas.

El primer cuerpo, el del teclado, en nada separeceal

segundo.Predominanlas moldurasroirboidales.Por encimade la

ventanadel secreto,se alza una cornwa,asientopara las cuatro

columnasde ordencompuesto-estiloarquitectónicopreferidoporlos

diseñadoresde cajasde órganos-,con basay capiteldorados.De este

modoincumplenlas normasacadémicas,it fin de darunanotavisual al

elementoarquitectónico.Las columnasdividen la fachadaen tres

campos.Los doslateralessoportanun enttblanientorecto,mientrasque

en el centrosealzaun arco,sosténparael rematey elementoque corta

la linealidaddelentablamento.

La sencillez y el orden regulado evitaban el

amontonamientode los tubos en la fachada,tónica común en los

órganosanteriores.La lengueteríano abandonala colocaciónpeculiar
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quedistinguea los órganosespañoles,apesardelas airadascríticasdel

Marquésde Ureña,fiel seguidordel franc<sDom Bedós’4.

22. 3. DISTINTOS AVAl ARES DURANTE LOS

DOS ULTIMOS SIGLOS

En 1809, llegaaCastilfríoPalio Salazar,parareconocerel

estadodel órganoy posteriormentelimpianafinary añadirunosjuegos

de lengua,por la cantidadde 2.500 realest Entoncesel organistaes

FranciscoPablo,que en 1811 essustituidoporJosefDomínguez,con

la asignacióndadaporunafundaciónparatal fin delos cinco Gremios

Mayoresde Madrid, de 1.860realescadacosaños~.

Acontecenvarios reparos en los fuellesen 1836, 1841,

1850, y en la mecánicay tuberíaentre 1857y 1878. Esteúltimo costó

1.027 reales~‘. La mayoríade las veces,el mtonadory el organistason

los encargadosde velary cuidarlos fuelle8.Ademásdel salano,como

entonador,80 realesanuales,participade ks primasde los arregloscon

el organistaSimónde Rojas,en 1879, 1882, 1888y 1894 Q

4) MARQUE5 de URE~A:” Arquitectura Ornato... íip. 320 y 323.
5) A.D.0.—5.:’Ltbro de Carta—Cuenta ,.. “, f9 280v.
6) Ibid., f9 296 v.—297.
¾A,D.0,—S.:” Libro de Carta—Cuenta, 1797—1895 ‘, Data 1836—1836,

1841-1842,1649--1853,1854--1857y1857—1860,s.f
8) Ibid., Data 1879-1882, 1882-1884, 1888 y 1894, s.l.
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Desdeesafechahasta1957, los reparossólo afectana los

fuelles. Comienzande forma consecutiva,18%, 1897 y 1898 y

despuésinterrumpidamente,1906, 1910, 1915, 1923, 1924, 1925,

1928y 1931. Las gastosvaríanentrelas 230 ,3, 5, 7, 825, 1630y

200 pesetas.La únicaafinacióntienelugaren 1906~.

Conocemoslos sueldosdel entonadoren 1898, Angel

García,quecobra10 pesetas,y del SacristÁn-Organista,3730pesetas.

En 1920ambosgananigual sueldo,40 pesetas.Doceañosdespuésno

figuran estasasignaciones.

Una nochedel año 1950 esdesmontadoel órganoen un

tiempo récord, para sustraerlos cacoslos tubos de metal, con tal

habilidad,máspropiade un profesional,quela de un simplebuhonero.

Un caso repetido varias vecesen nuesirosórganos,unasvecesa

hurtadillas,otrascon todaevidencia.En 19594esmontanel cuartoy

cubrenla fachadacon tablex l0~ Enel roo dejanlos dossecretosde

pino, molinetes,unoscuantostiradores,portavientosy los dosfuelles

de cuña,que se encuentrantiradosen el coroalto de la igleisa. En la

) A.P.C.S.:” Libro de Carta—Cuenta y Razón, 1895- 1980 ‘, P 5, 6, 8,
14, 20v., 25; Data 1923, 1924, 1925, 1928 y 1931 s.l.

10) Ibid., f~8,l1 y., Data 1932, 1959y 1960, tÉ
El robo del órQano nos fue confirmado por el vecino de Castilírio de
la Sierra, don Andrés Alvarez Sanz.
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puertade accesoal interior del cuartosc lee: “Victoriano Moreno.

1907”.

La caja nospermiteconcluir, que se tratabade un bello

ejempler,de grancalidad.
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23. 1. UN CASO AISLAI)O

La parroquia de San Nicolás de Bari del pueblo soriano de

Castilmiz, mandahacerun órganoya en plenosiglo XX. Consultados

los Libros de Cuentasanteriores,desdeel primero.del año 1678. no

apareceningunareferencia.El libro queozupalos años1841 a 1941 ha

desaparecidoy no quedanadaescritosobre¿1 1

En el secretoizquierdohay estanota: “Construidopor Juan

FranciscoSdnchezen Madrid. Año 1863”.

El órganofue colocadoen el coroalto, junto ala parednorte

o del Evangelio.Las medidasde la caja,<le cortepopular,sonde 222

metrosde ancho,1 ‘07 metrosde profundoy 3 ‘75 metrosde alto. En el

frenteestáncolocadoslos tres castillos de tubos del Flautadode seis

palmos y medio. El central contieneel mayo número, trece, y los

laterales,situadala baseun pocomásalta,doce,En el castillocentral,

los tubos estánrepartidosa izquierday derechadel más grave,

alternándoseen el orden, hastaformar la octavacromática,más el

primertubo de la siguiente:B, A, U, F, L’#, C#, C, D, E, F#, G#,A#,

C. Hoy faltan dostubosen el castillo izqtierdo. Los costadossonuna

1) A.P.CT,:’ Libro de Cuentas, 1678—1755 ‘ y libro de Cuentas,1756—
1840
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repeticiónde la fachada,perocompletam’ntecerradoel cuerpode los

tubos.

El remateessencillo,conunaespeciede pequeñosjarrones

en los lateralesyenel centrounacruz.

Los juegos en “chamade”adcptanla forma de flecha, en

dosfilas, arribael Clarín 4’y abajoel Bajorcillo de 8’.

El tecladoha sido cambiadorucientemente,adaptandouna

consolaa la caja. Esde octavacompleta,partidoenC#” y con 54 notas

(C-F~”), construidoen huesoy ébano.Al menostres tiradoresno

correspondena la fechade construcción.Las etiquetasmoderna

corroboranla hipótesisde un arreglocercanoen el tiempo. El secreto

tambiénhasufrido retoques,a la manerade Estarelles.Mide 1 ‘57

metrosde largo,88 centímetrosde profundoy 20 centímetrosde alto.

Debajodel secretosehalla el fuelle de tijeras, oéupandotoda la parte

inferior. Un entonaderalo llenabade aire. Al lado seve un una buena

partede los tubos, todos bastantemutilados.Son de buenacalidady

hay abundantesentallasen los tubosde la fachada.Los sieteregistros

siguenesteorden:

BAJOS TIPLES

Clarín 4 Clarín Claro 4

Flautado 4 Flautado 4
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Docena2 2(3

Violón 4

Quincena2

Trompeta Rea]8

Corneta

Docena2 2/3

Violón 4

Quincena2

TrompetaReal8.

Sólo hay tubos de los registrosde flautado, Violón y

TrompetaReal. El Violón tiene los gravzsen secretoaparte,por la

estrechezde la caja Los tubosde laTrompetaReal sonde maderaen

los bajos.La mayoríavan acodados,a fin d~ ganarespacio.

El órgano funcionó hasta 1947. Entoncesel organista

obtieneun salariodc 50 pesetas2 Es el únicoejemplodel organero

madrileñoSánchez.

2> A.P.CT.:” Libro de Cuentas, 1942—1982 , f~ 1.
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24. 1. UNA DE LAS PRIMERAS

MANIFESTACIONES DE LA ORGANERIA EN SORIA

Como muchas parroquiasFertenecientesa la antigua

diócesisde Tarazona,Dezaya tenía ór~3anoen la parroquiadesde

comienzosdel siglo XVII, pero nadamá; sabemosde él. La primera

referenciaprocededel año 1636, en concreto,de un legajocosidoal

libro de cuentasmás antiguo. Con motivo de la visita pastoral,

efectuadaeseañopor DomingoNietode Zarza,renuevanla asignación

del organista:“Item. Se le pasanencuentadoscientosrealesque hizo

pagadosa Martín Navarro, clérigoprestitero, delsalario de tocar el

órganohastaSanMiguelde Septiembred~ seiscientosy treinta y seis”.

En la parroquiaexiste un segundoorl;anista,llamado Francisco

Segovia,que percibe191 reales

Las cuentasdc 1642repiten los sueldosde los organistasy

los gastos de un aderezo: “Más se le hacen buenosal dicho,

cuatrocientosy treinta y nuevereales, ~ue pagó a Pedro Navarro y

Martín Navarro,organistas,por lo que seles debíahasta SanMiguel

del añode cuarentay dos.Mdssele hace‘z buenosal dicho, doscientos

y sesentay dosrealesy medio,deladerezoquesehizo enelórganode

A DO—$ : Libro de Cuentas, Censos y Aniversu-ios , Legajo suelto,
Visita 18—X—1636, sí
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la Iglesia de esta villa, como partció de recibo de dicha

cantidad,9.265” 2

Pedrosiguede organistaprincipal hasta 1646, en que es

sustituidoporsuhermanoMartín, queentró de segundoorganistaen

1638, con la mismaasignaciónquePedro.En 1650 tomaposesiónun

nuevosegundoorganista,Domingo de Isca, porentoncescon igual

nóminaqueel primerorganista,120 realesanuales~.

En 1652,BartoloméRueda,organero,aderezael órgano,a

razón de 236 realespor los días enpleados. Miguel Morales,

carpintero,intervino para hacer una v.xrillas para el teclado,que

costaron4 reales1

Por error de omisión no tiguía en el inventariodel 12 de

Octubrede 1654,perosí las llavesdel instrumento5.

Tambiéntenemosnoticiasde un reparodel año 1656:“Más

da pordescargodosfanegasde trigo y cuctrorealesque hizopagadoa

Gil de Sevilla,obrero,por mudarel órgan~y hacerla casilla de él, con

suescalera-136” 6

2) A.D.O.-S.:’ Libro de Carta-Cuenta, 1643-1696, <9 19v.-20.

~) Ibid., 1~ 51,66 v.y 106.
~) Ibid., <2 107 y.

5) Ibid., <2 7v.
6) Ibid., <2 197 y.
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En 1661 muereel organistaDumingoIsca y ocupael lugar.

duranteseismeses,FranciscoSánchezy, más tarde,Martin Gimeno,

vecino de Villaroya. Nombrannuevo organistapara el año 1662 a

MelchorCaballero.Franciscode Corella, “oficial de órganos”, trabaja

en Dezaen el aderezodel órgano.El Mayordomohaceentregaa Corella

de la cantidadestipuladaparael arregle,542 reales,equivalentesa

18.428 maravedís.En 1672 intervieneotro organeroen un nuevo

aderezo7.

Hacia 1670, el organista,Martín Cihuela, percibe600

reales.Sonañosde riquezay lujo artístico.DiegoCastillo, vecinode

Segovia,haceel retablomayoren 1676.Al mismotiempo,la parroquia

correcon el sostenimientoy ayudade los estudiosmusicalesde los

niños de la villa, impartidospor el sa:ristán-organista,Francisco

Navarro,hasta16906.

24. 2. EL ORGANC MAS ANTIGUO

CONSERVADO EN LA ACTUALI DAD, UN CASO UNICO

A comienzosdel siglo XVIII, en 1705, el párroco,Pedro

Holier y Castillo,encargaa Franciscode Sesmaconstruirun órgano

7) Ibid., 1~ 216v. y 276v.
~) Ibid., f~507 y 546.



526

completamentenuevo.Así noslo confirmala inscripcióndel organero

en el secretoizquierdo: “Francisco deSermaefecit en Qaragoza.Año

1705” y lo refrendanlos libros de cuentas,con especialinterésal

apartadoeconómico,detalladoen variasrartidas.La primera serefiere

al comienzode las obrasen 1704: “Trej mil setecientosy cincuenta

reales,quehizopagadosa Franciscode ~‘esma,vecinode la ciudadde

Zaragozay maestrode órganos,a cuentale la Fábrica delórgano,que

haceparala dichaparroquiaL constade recibo, hechoanteFrancisco

GarcíaMartínez,notario PúblicoApostólico,porautoridada pública y

ordinario, y vecinodestavilla de Deza,sufechaen ella, a catorcede

Septiembrede setecientosy cuatro” ~.

La segundapartidaes hechaefectivaa los cuatroaños,

siendoel organistaSalvadordel Río, cor la asignaciónde750 reales:

“Más cuatro mil trescientosy docerealesy medio,quehizopagadosa

Franciscode Sesma,a cuentadel órga¿wque ha hechopara dicha

parroquial”. En ella se incluyen 3.562 ealesy medio; 670 reales,

obtenidosde los frutosy rentasde la coscchade trigo; 384 realescon

23 maravedís,importe de la conducción del órgano, moldes y

materialesdesdela ciudadde Calatayuc a Deza;240 realesde los

trabajosde nueve hombres,que colaboraronen los trasladosy de 22

9) A.D.0.—3Y Libro de Carta—Cuenta e Inventar jo, 1699—1730“, Date
1704-1705,sI.
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finalmente96 realesde los jornalesparapagara doshombresy cinco

caballos,que llevaron en el viaje de regre~o,deDen a Calatayud,al

maestroy oficiales lO•

En 1710danpor concluidaslas obras.Sesmahablavenido

con su criadoen dosocasionesa caballo,a “recorrer y rexistrar dicho

órgano”. En estaocasióncobrael tercerpiazo, 1.455reales,másuna

mediade cebada.Los encargadosde dar el visto bueno,por mandato

del Vicario, fueronel organistamayorde SantaMaríade Calatayudy el

del monasteriode SantaMaríade Huerta.Gratificana los doscon 204

reales11

El ajustede la cajaesfijada en 1.875reales,siguiendolos

diseñosdel arquitecto,Gil GutiérrezPacheco.La realizanlos tallistasde

Almazán, FranciscoRosillo y FranciscoBuendía.Unaveztraídadesde

Almazán,entregana JuanAntoniodel Caripo57 realesporayudara

Rosillo y Buendía; aJosephBlasco54 real~s,porhierrosy clavos;70

realesal posadero,JosephFileras, y 100 realesal doradorJoseph

Pérez.Estáacabadaen 1710y Rosillo pasaa Dezaacobrar240 reales

que teadeudaban12,

10) Ibid., Data 1708—1709,sÉ
11)Ibid,Datal7O8—1709y1710—1711,s.É
2)íbid.,Dataí7o4<7o5í7oa~M7o9yí7íaí7íísf
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La composiciónde Sesma,cor. registrospartidosy secreto

de 42 notas(C-A - 9, de temperamentodesigual,era:

BAJOS TIPLES

Bajoncillo TrompetaRea]o Clarín de Batalla

Clarín de Bajos Clarín Claro

Flautadode 13 Flautadode 13

Cttava CornetaMagna7 h.

Docena (Xtava

Quincena Docena

Decinovena Quincena

Lleno 3 h. TolosanaSh.

Címbala3 h. Decino”ena

Cascabeles3 h. Lleno 3 Ii.

DocenaNazarda Címbala

flautadodc 26 Cascabeles

Nazard)12

CornetaenEco5 h.

24. 3. LA FIGURA DE FRANCISCO DE SESMA

Franciscode Sesma(1699-1717)eshijo del famosisimo

Josédc Sesma(1657-1699).Continuado’de la labor iniciadaporsu
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padre,el mismoañode la muertede este,en el órganode la Seode

Zaragozaen 1699, año en que terminael órgano de la parroquia

zaragozanade SanFelipe ~

Despuésde los trabajosiniciales, llega a Calatayud,en

dondecomienzael órganode San Pedrode los Francosen 1700, para

continuaren Teruel en 1703;denuevoen Calatayud,y desdeaquívaa

Deza. Conjuntamentehaceel órganode la población sorianay el de

Aniñón (Zaragoza)14 En todos los ccntratosfirma siemprecomo

vecinode Zaragoza.ParaDeza,trasladael taller desdeCalatayud.en

dondehabíahechoel último órgano.

Las siguientesobras distar unos cuantosaños, 1717

parroquiade Santiagoen Zaragoza,Mazallón (Zaragoza)en 1719y

Fuendejalón(Zaragoza)en 1721 ~5 Desdeel testamentopaterno,

Franciscono vuelveafigurardxumenta]inentehasta1723 16,

Franciscode Sesmapertenecea otro linaje de organeros.

tanextendidopor la geografíaaragonesa.José,con sushijos Francisco

13) CALAHORRAMARTíNEZ, P.. La músico en Z-agnza en las siglos
XVI yXVII Vol. 1, Zaragoza, 1977, p. 146.

CALAHORRAMARTíNEZ, P.: Gran Encicloped a... , p. 3072
14) CALAHORRA MARTíNEZ, P Un sigla dc vid. y Irtajo dc los

ar~neros zaragozeos Sesma <lE 17-1721) “en
ANUARIO MUSICAL, XXXVIII, Barcelona, 1963. p. 22.

15) CALAHORRAMARTíNEZ, Pi’ Un siglo... ‘, p. 22.
VARIOS :‘ Organos Históricos . , pp 64—86.

16) CALAHORRA MARTíNEZ, P.: Un siglo “, p 20
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y BartoloméSánchez,dominanel panoramade finalesdel siglo XVII y

comienzosdel siglo XVIII 17 En concreto,los cuatroSesma,Martín,

José,Jorgey Francisco,cubrenun periodode másde un siglo, queva

desde 1617 a 1721.

Existen indicios- opina Aurelic Sagaseta- para afirmar que

estagran familia procede de Navarra, del mismo pueblo de homónimo

nombre,Sesma,apellidomuy utilizado en la villa. Martín, el primero

de la saga,murió construyendoel órganode Monreal (Navarra)en

1699. “Es contemporáneode los organerossangliesinosJuande la

Fuentey su hijo Juan Jorge, quienesen 1610 se establecieronen

Zaragoza” 1~

Comocontinuadorde la tradici5npaterna,Franciscoutiliza

el tecladopartidode 42 notas,si bien,su padrehabíaprobadoel teclado

de 44 notasen la catedralde Teruel en 1688o en Borja en 1698 19

Tambiénintrodujo sistemáticamentelos registrosde lenguetería,de

sonidopotente,normaparamuchosorganelosde aquíen adelante.

17) DURAN GUDIOL, Antonio Organos. Organeros y Organistas dc
la Catafral dc Huesca , en ARGENSOLA, n9 40,Huesca,
1959, p. 305.

16) SAGASETA,Ay TABERNA, L Op oit PP 229 ~‘ 369.
CALAHORRAMARTíNEZ, P Nueva noticia; y nuevas órganos

de los artesanos argaicros zaragozmws Sesma, en cl
siglo XVII’, en ‘El Organo Español.., PP 195—198.

19) CALAhORRAMARTíNEZ, P.: Un siglo... , pp.52’—59; y ‘La Música
en... , 1, p. 248.
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El secretotan largo, posibilita enriquecerla composición

con numerososjuegosde nazardos.Los ll~nos sonbrillantes,con tres

juegos.

24. 4. LA CAJA

La cajaesdel plenobarroco.Diferenciacon todaclaridad

los doscuerpos,el superiordel inferior. El primerocierratodoel ancho

del arco,con dos puertasen los extremosy unadecoracióna basede

casetones,rombos y elementosvegetales.Hay una supuesta

coincidenciaentreestecuerpoy el superior.Unaespeciede granroleo

una los extremosdel segundocuerpo,dividido en cincocampos,conla

disposicióntípicade los tubosmásgravesen el centroy los extremos.

Decoranla fachadaunos tubos canónigos.Un dobleentablamento

rematala caja,a la queparecele falta algomás.

Juntoa la pigmentaciónde rojos, un ricodoradoennoblece

los costados.Desdela puertainíuierdaseaccedeal interior.esta parte y
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24. 5. CASI TRES SIGLOS DE HISTORIA

Son abundanteslos datos rd’erentesa los organistas.

Salvador del Río desempaflael cargoen 1712,a31 realesy mediocada

mes; JosephOil, en 1713, y en 1730 JosephFrancisco,con la

remuneraciónde 24 mediasde trigo y 400 leales20,

A lo largo del siglo XVIII los reparosmás importantes

acontecenen 1734,costó378 realesy 7 maravedís;en 1737,componer

un registrovale 180 reales;y el último, c.c 1764, efectuadopor Juan

Ferrer,440 reales,por mandatodel visitadorgeneral,el 15 de Octubre

del mismoaño21

Se han pedidoparasiempreLos libros de cuentasde los

años1768a 1850. E] vacíode los 82 año:; transeunidos,creemosestá

marcadopor pequeñasreformas,queparanadaalteranlaestructuradel

órgano,y que,por fortuna,ha llegado a nisotrosenel estadooriginal.

La únicanovedadadestacarfue la ampliacióndel secretoporJuliánde

Azuara,en la partede los agudos,las notasA#fl B~ y D~”. A la

sazón,Azuaraerael organerotitular de It catedraldeSiguenza,cargo

quedesempeñóhasta1852.Yaen el secretodel órganode Torremocha

20) A.D.O.-S:’ Libro de Carta..., 1699—1730 ‘, [‘ata 1712—1723,
1730-1731y 1732-1733,s.f.

21) A.D.O.—5.i Libro de Carta—Cuenta e inventark’, 1731—1767 , Date
1734—1735, 1736-1737, 1764-1765v Visita año 1764, st.
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de MAlón (Soria), de 1830, como en el de Atance (Guadalajara).de

1832, figuracon la vecindaden Aldeadel Rey, provinciade Segovia

22 Algunoshanplanteadola posibilidaddeque Azuaratuvo talleren el

pueblodeTorremochade Ayllón, coincidiendocon lasobrasdel órgano

de aquellaparroquia23,

El carpintero,FranciscoLafucnte,hizo la cajay ventana

del secreto.Diecinueveañosdespués,arnglanel órgano y dan “13

escudosdoscientasmil, pagadospor compcn.ael órganode estaiglesia

y restituirle un registrocompleto” 24•

Desde1935tenemosnuevasnoticias;entoncesesreparado

por una cantidad insignificante,325 pesetas.Dos añosmás tarde

colocan una badananueva, y en 193~ el carpinterohaceunas

“chapuzillas”. Afortunadamente,y sin peligro parael instrumento,en

1956 reconstruyeel órgano Vicente listarel.les, siendo párroco

TeodomiroLarena,como constaen el tiblón del secreto.Puso un

motor-ventiladoreléctrico, que en 1962 se rompe y darámuchos

problemas25 Sacófuerade lugarel tecladoe instala un consolade

22) MARCOMARTíNEZ, JA.: El Organo... “, Pp. 198— 199
23) MA$SO, A.: “ Programa del Concierto con motivo de la restauración del

órgano de Deza (Soria), 24 de Octubre de 1982, a las 1830, por
José Luis González Uncí Y

24) A.D.O.—5,:” Hojas de Datas Sueltas “, Data 165—1852 y 1869, s.l.
25) A.P.D.: Libro Parroquial de Cuentas de Fábnicd de Deza. 1926— 1987,

Data 1935, 1937, 1938, 1958, 1962, 1967 y 1969, s.fk
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muy mal gustoy las pisas.Inutilizó vanosregistros,perosin quitar los

tubos.

24. 6. DESCRIPCION TECNICA

El órganoestámirando laterilmente al altar mayor, a la

partedel Evangelio.En la fachadahay 35 tubosdel Flautadode 13

palmos,repartidosen cincocampos,en el orden7-8-5-8-7.Debajoluce

la magníficatrompetería,con lasbocasabiertas,endosfilas simétricas.

En la de arriba,el Clarín de Bajosa los lados,y, en el centro,el Clarín

de Batalla. Por debajo,el Bajoncillo y el Clarín Claro, en el mismo

orden. La disposiciónde cadajuegoen cadafila esopuestoy todos

perfilan una M. Estarellesacortóel tamañode los clarines, para

afinarlosa 440 herzios. Recientementehan sido devueltosa su

afinación original. Uno de ellos no correspondea la lengtietería

primitiva. La correspondencia sigue este orden:

C,E,G,A#,C,D,E,F#,G#,A#,C,B,A,G,F,D#,C#,B,A,G,,F,D#,C#,D.

E,F#,G#,A#,C,D,E,F#,G#,A#,C,B,A,O,F,D#,C#,B,A,F,D,esdecir,

alternadola posiciónde los tubos en un ladoy otro. El soporteesde

dobletijeray de buenacalidad.

El único tecladoesde ventanay con 45 notas, construido

en huesoy ébano,con los triángulos en ébanoen el lateral del frente de
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la teclanatural,y la incrustaciónen doble triánguloen las doscarasdel

alzade los sostenidos,un circuloen la mitadde la teclay otro triángulo

al final. Los tiradores de sección robusta, d:ez a la izquierda y catorce a

la derecha, están un tantos separadosdel teclado,por tener el secreto

muy alto. Las ocho pisas van enganchas a Ii primera octava del teclado,

que accionaban otro tantos Contrasde 26 palmos,situadosen la parte

posteriorderechadel órgano,en secretoiparte. No hay ninguno.La

pisade mayortamañoaccionala cajade ecosdela Corneta.

El secretofue forradohacerelativamentepococon badana.

Conservalos guíasmuelles y las válvulas,conel recorridode7 mm. y

un grosor decreciente( C=42 centímctros,C’=35 centímetros,

C~=27 centímetros,C’ ‘=25 centímetrosy C’~=23 centímetros).

Cierranlas ventanastres tapas.dospropiasdel secretoy una de la

ampliación.

Al habertantoespaciodetrásdel órgano,colocaronlos tres

fuellesde cuña,de V60 metrosde largo, 083 metrosde anchoy

plieguescadauno. Alternativamente,semuevenlasentonaderasde

palanca,o bien,un motoresel encargado<le dar aire.

Toba la tubería está cortada a tono. La octava de mano

izquierda, las doce notas restantesdel Flautadoque no se hallan en

fachada,la Tolosanay la Cornetaen Eco,descansanen tablónelevado.



536

La integridad es total. Sólo falta reponer el juego de Cascabeles.

Composicionesde Uenosy Cometas:

Lleno C=I 1/3,1,2/3

F#=2, 1 1/3, 1

A#=2 2/3,2 1 1/3

Ct=4, 2 2/3,2

Címbala C=1/2, 1/3, 1/4

F#=1, 2/3, 1/2

F#’=1 1/3, 1, 2/3

A~=4,22/3,2

Corneta Magna C#’=8, 4, 2 2/3, 2, 2, 1 3/5, 1 1/3

Corneta en Eco C#’=*, 4, 2 2/3, 2, 1 3/5

Tolosana C#=4, 2 2/3, 2, 12/5.

El órgano se desmontó y fue rcstaurado en el mes de Abril

de 1982, bajo la dirección de Francis Chpelet. Los traspasos siguen

siendo un defecto muy acusado.
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xxv

EL ORGANO DEL MONASTERIO
JERONIMO DE ESPEJA
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25. 1. LA IMPORTANCIA CULTURAL DEL

CONVENTO JERONIMO DE ESPEJ&

El monasterio fue fundado p~r el obispo de Osma don

Pedro de Frías el año 1383. Concluidas definitivamente las obras en

1403, se instalan los monjes Jerónimos, que obtienen la rentas de

pueblos próximos y las tercias reales de Vallembrada 1 Los

Avellanedas fueron los principales bienhechores del monasterio y sus

cuerpos ocuparon los sepulcros del crucero 2, Los jerónimos de Espeja,

además de tener un rico escritorio de 1 bros, cantorales, libros de

polifonía, etc, poseíanuna importantefarmacia,que abastecíade

medicamentosa los puebloscercanos3.

Los monjesabandonanel mcnasteriocuandoapareceel

decreto del 1 de Octubre de 1820, que suprime las órdenesreligiosas.

No volvieron másmonjes,puesel Cabildo de lacatedraldeOsmapidió

los libros, alhajas y retablos, para repartirlos entre las iglesias

limítrofes.En el inventario,previoa la desamortizacón,hechoel 18 de

Enerode 1821, figura en la lista de objetospertenecientesa la iglesia,

situado en el coro, “un órganogranderon caja de talla doraday

1) LOPERRAEZ CORVALAN, U.: Descripción Históri:a... , Vol. 1 , p. 316.
2) RABAL, N.: Historia... 1 PP. 362—368.
3) CAMPO, Maria Isabel del y FRíAS BALSA, José Vicente:” Eehi

Maérna. Siglos XYI—XVIII <1474—1808>, en Historia
de Soria “Vol 1, Soria, 1985, p, 377.
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jaspeada” . Y al lado figura “otra caj2 vieja doradaquefue de

órgano” ‘. Se trata de los dos órganosque tuvo el monasterio, uno del

siglo XVI, del que quedaba solamente la caja, y el más reciente, con los

jaspes, posiblemente del último trecio leí siglo XVIII, de estilo

neoclásico.Duranteesteperiodo el convento fue objeto de numerosos

hurtos 5. En los primeros añosdel siglo XX, el edificio fue

desmantelado,por variosrobos,llevandoa Valladolid los sepulcrosde

los Avellaneda.A finalesdel siglo pasado,conservabalas paredes

exterioresde la iglesia. Hoy sóloquedaen pie la pareddel poniente.

Contó con órganodesdela misma fundación.No está

confirmadodocumentalmente,salvo el contrato que hacencon el

organeromadrileñoMateodeAvila Salazar,el 14 de Abril de 1652,para

el finiquito del órgano. ContabaMateocon 71 aflos de edady ya ha

dejadoa sus espaldasgrandesobrasy el título de “maestro de hacer

órganosde la leal Capilla desumagestad”.

El nuevo órgano, costeado por el conde del Castillo,

sustituye al primitivo. El mayordomo dcl conde, Juan de Mantilla,

entrega a Mateo 227 reales que le debían, de los 952 reales, coste final

4)ZAMORA LUCAS, Florentino:” La desamortizm:ión en la provincia
de Soria. El monasterio de Espeja étsqwecldo en

nuestros días , en “CELTIBERIA” n2 11, Soria 1956, p. 31.
5) FRíAS BALSA, José Vicente:” Los monjes jerdoimos en Espejo

en “RevistadeSoria”, n~XXIi, Soria, 1974,sp
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del órgano. El notado de la corte, Francisco Xim¿nez. firma el capítulo

de deudas para este último plazo6.

El convento, foco de cultura y de música, contó con la

presencia de ilustres organistas. Es el caso de Fray Francisco Fuentes de

Santa María, escritor y músico. Sabemos que profeséen el monasterio,

en dondecursalos estudiosde teologíay música.En Madrid publicaen

1778 ~, impreso por Ibarra, los “Dia]ectos músicos en que se

manifiestanlos másprincipaleselementosde laarmonía,escritospor el

P. Fr. Franciscode SantaMaría, de la orden deSanGerónimo”. “La

obra constade cinco tratadosy un copiososuplemento,que abrazan

toda la enseñanzamusical, tanto del cinto llano, como de canto

figurado, contrapunzoy composición”6•

El ejemplarllegó a manosde Barbieri,a travésde Fabián

GarcíaPacheco,Maestrode Capillade la Soledadde Madrid, tentado

variosocasionesparadesempeñarel magisteriodecapillaen lacatedral

de Osma.En algunaocasión,algúnmúsiccde la catedraltomael hábito

en estemonasteno.

6) A.H.P.M.:” Protocolo ‘, Caja 7372, fQ 57—58.
7) FETIS, F.J: Bio~aphie Universelle des Ilusicicas et

Bibliog¿¡phie Générale de la Musiqus , Tomo III, París,
1874 (Reedición, Bruselas, 1972), p. 35?,

SALDONÍ, Baltasar Diccionirio Bfagráftco—Bibltográfico de
efemérides dc Músicos Espafloles , Vol, iV, Madrid, 1986,
p.3 14.

6) BARBIERI, F. A.:” Biografías... ‘, 1, p. 218
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El convento es visitado por Midoz hacia 1845. El estado

ruinoso ~, evidenciala situación del órgano.

9) MADOZ, P.:” Diccionario... “, p. 143
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XXVI

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE GOMARX
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26. 1. EL ORGANO DE GAUDIOSO DE LUPE

Gómara va a ser un nuevo pinto de referencia para la

organería, el célebre Gaudioso de Lupe trabaja en el primer órgano que

tuvo la parroquia.La noticia esrecogidaen las cuentas del 13 de

Diciembre de 1609, hechas por el mayordomo,tras las visita

eclesiásticade LorenzoXiménez: “Diez y ochomil seiscientoscuatro

maravedís,quepor cartas de pago de Gitudiosode Lupe, vecinode

Logroño”. Juntoa él, participaun tal Felipeen el aderezodel órgano

nuevo,compradoala iglesiade Torlengua,con los lógicosdesajustes

deltraslado: “Parescióhabérselepagadocecompradelórganoquese

mercóen Torreluenga,para esta Iglesia, y de aderezarlo,y de le

repararlo, y de una caja quesele hizo, y cerrajaparaello, y bisagras,y

clavazón,y otrascosasparael reparodelcUchoórgano” ~.

JuanGarcés,carpintero, fue el encargadode hacerel

asientoy unaseriede piezasnuevasparae órgano2,

El órgano tendríacon toda probabilidad, Dulzainas

partidas,colocadasen la fachada,a la alttradel secreto;tecladode42

1) A.D.O.—S,:” Gómara. Libro de Carta—Cuenta e Inventario, 1596—1640
Data 13-XIi-1609, 5.1.

2) Ibid., Data 1609—1610, sf7
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notas,de pino y boj, como eracostumbre,y los registrosdePautado.

Octava, Quincena, Decinovena y Lleno ~.

26. 2. GAUDIOSODE LUPE

Gaudioso fue bautizado el 8 de Noviembre de 1575 en

Tarazona, hijo del famosísimo organeri Guillaume y de Beatriz

Morón ‘t El nombre Gaudioso estaba muy extendido en aquellas

fechas entre los habitantes de Tarazona,debidoaquesan Gaudioso era

uno de los patronesprincipalesde la ciudad.

Los Lupeprocedende Tarazoiiay seinstalanen la ciudad

junto a otra familia de organeros,venidosde Sigtienza, los de la

Fuente.Con todaprobabilidadlos trabajosde Guillaumeen Viana

(Navarra)y Logroñosonel germende la granescuelasurgidaen Leán.

JuanJorgede la Fuentefigura comocompañerodel maestroGaudioso

en Viana, parapasarmás tardea Lerín y desdeaquía Aragón 5.

“Entorno a los años1597-1600,Guillaune de Lupeforma con sus

3) CALAHORRAMARTíNEZ, P.: La música... ‘, 1, p. 167 y 169.
El proyecto que hace Guillaume para el órgano & los padres

Predicadores de Zaragoza, en 1612, nos sirve como referencia para
determinar la composición del órgano de Górnara.

4) Ibid., 1, p. 79.
5) ibid., p. 139

¿AGA¿ETA, A. y TABERNA, L: Op. cit. p. 187.
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hijos. Gaudiosoy Marco, una terna de artesanosque puedenir

ocianu/andovariasobras.En estecosovue¿vea advenirsela estructura

gremial, en la que a Marco le corresponderíalos trabajos de

aprendiz”6~

La carrera está jalonada por iumerosasobras.En 1597

colaboracon su padreen la iglesiacolegial de Daroca.Ya en 1601

trabajasolo en la iglesiade San Juande Estella. Unos añosdespués

figuracomo “Maestro de hacerórganos”. lina vez muertosupadre,en

1610, se hacecargode finalizarel órganode la claustradel Pilary el

órganograndede La Seode Zaragoza.Por tanto, las obrasanteriores,

son las de Gómara,en las que aparececomo vecino de Logroño,

ciudadenla que trabajónumerosasvecesy allí morirá ~.

El resto de obras son: Conventode Predicadoresde

Zaragozaen 1612, reparacionesen los órganosdejacatedralde Huesca

en 1613, en dondees el organerohasta 1621, y simultáneamente

desempeñael mismocargoen La Seode Zaragoza;en 1616construye

dosórganosen Tudela.el de San Pedroy el dcl monasterio de Santa

Clara.Hay constanciade Gaudiosoen el érganonuevode la parroquia

de San Felipe de Zaragozaen 1613 y 1614 y el compromisode hacer

6) JAMBOU, U:” Evolución... “, 1, p. 79.

7) AGUERRí, Ascensión ‘ Guillawne uh Lupe. wganero del siglo
XVI. Vida y obra “, en “NASARRE’. y, 2, Zaragoza, 1989, pp. 9—
39.
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un órgano para el convento de la orden de Santo Domingo en esta

ciudad. El último de todos es en La Seo en 1622 ~.

26. 3. LOS DIFERENTES AVATARES

En 1623 sufre el primer ajerezo, que supuso 408

maravedís, seguido de otro, en 1625, d~ 272 maravedís y de una

afinación en 1630, por 748 mamvedís ~.

Consta la presencia de Juan d Maraya en 1641, organero

que actúa en algunos puntos de la provinci t El arreglo costó 88 reales.

En 1653 forran con badanas el secreto, fuelles y portavientos. Los dos

últimos datos del órgano renacentista, datan de 1681, cuando

recomponenla tribuna del órgano; y Je 1710, Joseph Navarro,

organistade la parroquiade Deza,quereparael órgano,porel precio

de 10 realesdel vellón 10

6) CALAHORRA MARTíNEZ, P,:” La música.. “, 1, p2. 136, 139-141 y
162- 163.

SAGASETA,A. y TABERNA, U.: Op. oit., pp. 397’i 462.
9) A.D.O.-S.: Libro de Carta... “, Data 1623-1 62~K 1625-1626 y 1630,

5.1
10) A.D.O,—.S.:” Libro de Carta—Cuenta e inventario, 1641—1695 ‘, P 3,

122v., 406v.;
Libro de Carta—Cuenta e inventario, 1704— 1793 “, f~ 84.
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Despuésde estafechano figura ni un sólo datoreferenteal

órganoconstruidopor Gaudioso.Cabep<nsar:¿Sevendió?,¿nose

utiliza? o ¿los gastos corren por cuentadel n unicipio?.

26. 4. EL NUEVOORGANO

El 28 de Agosto de 1928 presentacuatropresupuestosla

casaPuignauOlaciregui,de Azpeitia(Guipúzcoa).Al final eligen el

primero,el másbarato.Conlacajaen mackrade “pino norte natural”,

el precioera de 5.600 pesetas,precioen el queseincluyeel montaje.

En él seespecificaclaramentelacolocac.ón de los teclados,en una

consola,de formaqueel organistavierael altarmayory dé laespalda

al órgano.Ello aumentabaen400 pesetasel presupuesto.

La extensióndel tecladomanualesde6l notasy del teclado

pedalde 13 (C-C9, con los siguientesregi8trosexpresivos:

1-Flautado 8 pies 29 tubos Bajos

2-Flauta Armónica8 pies 32 tubos Tiples

3-Gamba 8 pies 29 tubos Bajos

4-Viola 8 pies 32 tubos Tiples

5-Celeste8 pies ¡7 tubos Bajos

6-VozAngélica 32 tubos Tiples

7-TrompetaMagna 29 tubos Bajos
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8-TrompetaReal 32 tubos Tiples

Total 232 tuboscantantes

9-Octavasgraves44 notas

10-Octavasagudas44 notas

11-Trémologeneral

12-Pedala básculapara la Ex¡ resión

Tecladodepedales,tocando.sobreel teclo4o” 11

Adj unta unas condiciones adicionales al anterior

presupuesto,queresumimosacontinuación:El órganoseríade tracción

neumático,a su juicio, el sistemamás perfeccionadoy con más

ventajasy posibilidades,“precisión y rapilezen el ataquede todas las

notas,facilidady suavidaden laspulsació’zdel teclado.,.,e incluso con

las octavasgravesy agudas,gran recursoéste,queno sólo seprestaa

múltiples combinaciones,sino que tambiéntriplica la potenciadel

instrumento,obteniéndosecon esteprocedimiento,aún con un modesto

órgano, un hermosoTu/Ii dignode una catedral”. Los tiradoresson

unaspalanquetasen formade teclasy el t~cladode pies sefabricaráen

roble. Los portavientosdel tecladoesde estañotraídodeAlemania.

Paratodos los materialesdel secreto,caji y tuberíaprometela mejor

calidad.La afinaciónsehacea870 vibracionesdel LA, a 15 gradosde

11) AP/Y:’ Presupuesto n9 1 ‘, 28—VIII— 1929.
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temperatura. La garantíaduracinco añosy el pagoseharíaen tres

plazos 12,

Se trata de un órgano hecho por Rafael Puignau en los años

de juventud. Continuador del taller de Alberdi, que, a su vez, era

discípulo de Aquilino Amezúa, con la sede en la calle barcelonesa del

Paseo de Gracia, Puignau se establece en Azpeitia y de ahí saldrá

Organería Española 13

26. 5. DESCRIPCION TECNICA

Colocó el órgano en la pared Oeste del coro, mirandoal

altar mayor. La caja mide 302 metros de ancho, 1742 metros de

profunda y 475metros de alta, sin ningún interés artístico.

Todo el órgano es expresivo, con tubos de buena calidad,

como promete en el proyecto. Divide la fachada en tres campos de 7,

11 y ‘7 tubos de adorno.

El juego de Trompeta ocupa la primeraposición en el

secreto, de 2’8O metros de ancho y 1717 metros de profundo. A

12) ARO.’ Condiciones Adicionales a los Presupuestos ‘, 28—VIII—1929.
13) PUIGNAU, Rafael ck~as y Or~neras ‘, en “TESORO SACRO-

MUSIcAL’, Noviembre, n2 11 , Madrid, 1929, p. 147.
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continuaciónestáel Violón, Flautado,Gambay Celesteen los bajos

(C-FV> y en los tiples (F#’-G~fl encor tramos la Trompeta Real,

Principal,RautaAnnónica,Viola, VozAn3élicay Melodía.En el lado

izquierdo hay ocho tubos del registro dc 16 pies y cuatromásen

posiciónperpendicularal secreto.Algunos tubos tienenpestañas,la

mayoríaestánafinadosa tono y unospoco5.amano.

El tecladoen la consolaesde 56 notasy no de 61, como

afirma el proyecto. El fuelle de tijeras st halla debajo del secreto y

posee un motor, colocado en la pared. Wide 230 metros de largo y

1’10 metros de ancho. Los enganches sirven para unir el primer teclado

al pedal, accionar el Trémolo, el Tutti y las dos octavas, la aguda y la

grave.

La mayoría de los juegos son registros románticos de

fondos de ocho pies y uno de lengua de la misma medida, que tanto

seducían en la época.

El órgano no ha sufrido ningún arreglo y conserva un buen

estado, a pesar de haber cumplido ya 72 a~1os.
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XXVII

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE HORTEZUELA
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27. 1. EL ORGANO DESAPARECIDO DE LA

PARROQUIA DE HORTEZUELA

Hastahacemuypocotuvimos noticiade la existenciade un

órganoen la parroquiade Hortezuela,puebloa tres kilómetros de

Berlangade Dueroy pertenecientea la antituadiócesisde Sigilenza.

Las referenciasdocumentalesson escas.Tan sólo los

reparosen los fuelles en 1851. por 29 r~ales y la intervencióndel

organerosorianoManuelCisnerosen 1853, quecobra280 realespor la

composturadel instrumento.Por entoncesse halla trabajandoen

Caltojar ~.

Nadamáscomenzarel present~siglo, el sacristánarreglay

afina el órgano,operaciónque repite po; 7, 8 ó 10 pesetasen 1907,

1909y 1914, respectivamente2

A partir de 1914, el órganoro lo utilizan con asiduidad,

porque no habíaorganista.En el inventariode 1933 sehablade “un

órganopequeño,con su caja correspoidiente y banco pequeño.

1) A.D.O.-S:’ Hortezuela. Libro de Fábrica, 1866-1875 ‘, Data 1851 y
1855-1860, sf7

2) A.D0.—S.:’ Cuaderno de Cuentas, 1875—1902 ‘, Data 1900, s.l.
APH.: ‘ Libro de Carta—Cuenta, 1903—1989 ‘, f~ 5 y., 7 y 14 y.
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Todo malo.,.” ~. Sólo los másviejos recuerdanel órganocon unos

cuantostubos. En la actualidadno quedanada,ni la referenciadel

constructor,posiblementeun organerodel siglo XVIII, pertenecientea

ladiócesisde Siguenza

3) 1 D 0—5.” Caja con Cuentas, Inventarios, Comunicaciones y Expedientes
Matrimoniales “, Hoja suelte.



554

XXVIII

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE IRUECHA



555

28. 1. LA ORGANERIA DEL SIGLO XIX:

PABLO SALAZAR

En el extremodela provincia, entrelos limites provinciales

deSoriay Zaragoza.construyePabloSalazaren 1817el órganode la

parroquiade Iruecha1.

El Provisory Vicario General,JosefBarberoy Pérez,tuvo

tanfeliz idea,quecontóen todo momentoconel beneplácitodel obispo

diocesano.El 29 de Marzo de 1816, inicianlos trámitesburocráticosen

Sigilenza: “Habiendo visto las diligenciasprecedentes,por antemiel

notario, dijo suMerced,querespectode existircaudalessuficientesen

la iglesia dellugar de¡ruechapara la consiruccióndel órganoquese

solicita, desde luego concedíay concediósu licencia para que se

procedaa la fábricade él, cobradasqueseat¿ las deudasqueresultana

sufavor y no antes,reservándose,comodesdeluegosereservaa esta

jurisdicción eclesiásticael conocimientode ¿ :ualquieradiscusiónquese

ofrezcaacercadelnombramientodeSacristdti y Organista,comoasunto

propio y peculiarde ella”2

1) GRAAF, O.A.C. de :“ Comisión. Fichas... ‘, Febrero, 1978.
AUSSEIL, L.:” Vorgue... ‘, p. 59.

2) A.D.0.—S.:’ iruecha. Libro de Carta—Cuenta e Inventario, 1755—1860
Copia del Auto dado por el señor Provisor, deI 13 de Abril de 1816,
5.1.
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Una vez obtenidala licencia y dadaslas trazaspor el

organero, el párroco manda llevar “debida <:uentay razón, asíde lo que

secobrea los deudoresa dicha iglesia. coniode lo queseinvierta en la

continuacióndel referido órgano, hasta hallarse éstesentadoy

corriente” 3.

Aprobadala solicitudel 13 de Abril, el 5 deJulio.el doctor

don FranciscoDomingoFerro,del gremioy claustrode launiversidad

de Alcalá, abogadode los RealesConsejos,dignidadde Arciprestede

la colegiata de Medinaceli, y visitador de los arciprestazgosde

Medinaceli,Cifuentes,Ariza e Iruecha.~ormandatodel obispode

Siguenza,don PedroInocencioVexarano,xmienzala visita,en la que

revisa las cuentasde los años179’7 a 1816 ( el saldoasciendea 484

mediasde trigo, tres celeminesy un cuaflillo de trigo; ciento cinco

medias,un celemíny tres cuartillos de cebaday treinta y seis mil

seiscientossesentay tresrealesy docemaravedís)‘~.

Reconocidoslo caudalesde dinero, másque suficientes

parala construccióndel órgano,unosdíasdespuésdepositan6<000

realesen Almas-za~.

3) Ibid.
4) Ibid., Santa Visita, 1816, s.l.
5) Ibid., Data 1815—1816, sf7
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Comienzanlasobrascon la construcciónde la tribuna,el

cuartode los fuelles,paracolocarposte:iormentela caja,que cuesta

1.600reales,con todos los herrajesnecesariosy el dorado.Entonces,

adelantanal organero,queestáen Calatayud,3. 100reales~.

En 1821 hacenentregade 11)60realesmásparacontinuar

la construcción7. El 28 de Mayode 1827 ya estáacabado.Era el

momentode hacerel balancefinal de lis cuentas:“Primeramentese

ajustóla obra con licenciadel Tribunal, endiezy nuevemil quinientos

realesvellón.It. De la escrituray licencfas del Tribunal, cientoveinte

reales. It. Por mejoradefuellesy aurrento de Flauta, a juicio del

organista aprobante,mil cuatrocientosveintereales.It. depuertasque

hicieron los oficiales, ventanay marco de vidriera, ciento y sesenta

reales. It. De gratificacionesal maestro(3rganero,organista aprobantey

gastoen dicho, hechacondichosseñore.~,cuatrocientossesentareales.

Ir. El maestrodorador, por dorar y pintar la caja del órgano, con

gratificación, dosmil reales.Deformaq ‘~e sumanestaspartidas,veinte

y tres mil seiscientosy sesentareales,<‘oste total de dicha obra”. El

MayordomoJosefRomeroentregó8.426realesde la primeraletra y

2.420de la segunda.El cura,muertoen 1834,deja3.122 realesparala

obradel órgano~.

6) Ibid., Date 1817—1818,si.

8) Ibid., Data 1834— 1836, s.l. y Auto del 28—\—1827, s.l.
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28. 2. EL ORGANO HASTA NUESTROS DIAS

Los arregloscomienzannadamásconcluirla construcción,

al tenerquearreglar los fuellesy afinarel órgano.Ochoañosdespués

repitenla operación.1.0(X) realesfue el preciode la composición~.

A lo largode los 150 añosde existencia,los reparosson

numerosos.Desde1848se sucedencasiin nterrumpidamente.Eseaño

gastan114 realescon un organero,por refinary limpiar el órgano.El

herrerointervieneen 1850 y 1852, colccandouna barra nuevade

entonary las rejasde las ventanasdel órgano,obraacabadaen 1857.

En 1860sonreparadoslos fuellesy atinadodenuevo 10.

El herreroJenaroMazo reparael entonadoren 1863;

PantaleónLatorre, en 1862, arregla los fuelles y el entonador;el

organeroJoaquínHuerta,apeael órgan~,le limpia y afina.por el

preciode 200 reales11•

Dc 1870a 1881, figuranvariosreparos o composturasen

los fuelles,con colay baldés12,

9) Ibid., Data 1825—1827 y 1834-1836,s.f.
Ibid , 2, 4, 7 11, 14, 17y 26 y.

11) A.D.O.—S.: “Libro de Carta—Cuenta, 1861—1893 ‘, P 4 y., 8 y. y 12 y,

12) Ibid., fQ 21 y., 24 y., 29 y., 32 y 33, correspondientes a los años
187O-1871,1873-1874,1878-1880y 1881.
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El párrocoJuanFernánde¿solic ta permisoal obispode la

diócesis,el 19 de Diciembrede 1882, paradesmontary restaurarel

órganoy fuelles.La ofertaeshechaal organeroAgapitoHuerta,quién

lo realiza.Evalúael preciodel arregloen 704reales13

Hasta el fina] de siglo reparan los cuatro fuelles pequeños y

el grande,en concreto,en 1884y 1886 14, :~ hay unareformageneral,

comodejaronescritolos organerosenla tapde laventanadel secreto:

“Se le hizo un apeogeneraLlimpiezay afinación, conunareformaen

los freiles, en Mayo de 1899,por los orgcnerosdon Pedro y Tomás

Alcolea, naturalesy vecinosde Alique(Gucdalajara), siendocura don

Leandro Galán, y alcalde don Francisco Lorena, sacristán don

BernardoGonzalo”.

Pedro Alcolea representa la Ultina generación de organeros

del pequeño pueblo de Alique, que trabaja~x durante la segundamitad

del siglo XIX en varios pueblos de la provincia de Guadalajara. Junto a

su padre, Alejandro, colaboran los dos hermanos en el órgano nuevo

de Alique en 1898, un año antes que el de ruecha. La familia Alcolea

ejerce la profesión hasta los primeros años le nuestro siglo 15

13) A,D.O.—S.: Ibid., Data 1882, s.l
Carta suelta cosida, 1 9—XII— 1882 , s.l

~‘~) A.D.O.—S.:” Libro de Carta... “, Data 1884 y 1886, s.l
15) MARCOMARTíNEZ JA.: Op. cit. PP. 200-201.
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La última reforma tiene lugar en los fuelles el año 1940.

Aún funcionaba en la década de los cincuenta, pues aparece descrito

por Casado y Aguilera: “EL órganoqueseJíalla sobrela cancelade la

puerta de la iglesia, esmagnifico,sustubossonorosproducenunos

sonidostan armoniosos,queparecenhai,ersido construidosen los

afamadostalleres de Wekker” 1 6• Tanto De Graaf, como nosotros,

encontramos el órgano completo,peroinservible, porquelos fuelles

han sido desmontados, por el peligro de derrumbe de esta parte de la

iglesia, reparada en 1982 17

28. 3. DESCRIPCION TECNICA

La colocación del árgano es del todo original.

La caja es de estilo neoclásico,sin decoración.Está

dividida en cinco campos, cerrados en la parte superior, con piezas a

modo de cortinajes, elemento propio de la decoración teatral. Dominan

los tonos ocres y verdes. La caja tiene 325 metros de fachada, V60

metros de lateral,por dondesaleel sonid a través de una rejilla, y 5

metrosdealta La lengtieteríadescansaen 1 ressemicírculos.

16) CASADOy AGUILERA, M. Opúsculo de Nuistra SeBera de la
Cabeza. Excelsa Patrona del Pueblo de Iruecba , Logroño,
sa., p. 42.

17) AP. 1.:’ Libro de Cuentas, 1936—1989 “, f~ 5 59—60 y 63,
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Los cincocamposde tubosde la fachadasondesiguales

entresi. Los doscastillosdel extremode la ajasonlos máspequeños.

Hay 31 tubosdistribuidosen los diferentescamposengruposde 10-7-

7-7-10.En cadauno deellos,el másgravef[gura enel centro.

La artilleríade losjuegosde clarinesy trompetas,diseñan

el esquemarepetidoporSalazary por todo; los organerosriojanos,en

semicírculo,con dosfilas dejuegosen el centro,a saber:

Chirimía 2 o Clarín en 15 a. (21 tubos), en cl cubo de la

izquierda; Clarín Claro (24 tubos) y Bajonzillo (21 tubos), en el cubo

central; y Clarín de Campaña (24 tubos), en el cubo izquierdo. Sólo

faltan dos tubos, uno del Clarín en Quincc na y otro del Clarín Claro.

Debajo de cada tubo aparece el nombre escritocon terminología

alemana, de moda a fines del siglo pasado:

Chirimía=C, ,,,G,A,A#,B,C.

Clarín Claro de manoderecha=

A#,G#,F#,E,D,C,A#,G#,F#,E,D,C,C#,D#,F,c,A,B ,C#,

D,F,G,A,B,C.

Clarín de Campañade manoderechaz:

C,B,A#,A,G#,G,F#,F,E,D#,]),C#,C,B,A#,A,G#,G,F#,

F,E,D#,D,C#.

Los soportes tienen la misma torma que los tubos.
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El tecladoesde octavacortay partidoen CAL Cadatecla

mide deanchura22 centímetros,conunadecoraciónde unalíneaen

los sostenidos,resaltando el ébano. Una rodillera pone en

funcionamientoel eco del arcadel ClarÉx. Al lado de los tiradores

figuran los nombresde los registros:

BAJOS

Clarín enQuincena2

Bajoncillo 4

flautado 13

Violón

Octava

Docena

Quincena

Decinovena

Nasardoen 17 a.

Ueno4h.

TrompetaReal

‘IPLES

Clarín Claro4

Clarín de Campaña8

Flautado13

Corneta7 ti.

Clarín de Ecos

Violón

E>tava

Docenay Quincena

Decinoyena

Siasardoen 17 a.

Lleno4h.

RautaTravesera2 h.

Tieneochopisasenganchadascon la letra correspondiente

acadanotay unamás parael Tambor.

El secretoocupa1 ‘43 metrosie largo, por 1 05 metrosde

profundoy 1915 centímetrosdealto. Las i~á]vulasacortanel tamañode
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3 ‘2 centímetrosdel C a 2 ‘5 deC”t Está~nbuenestado.Las tetillas y

las alambrespertenecena la reformade lo~ Alcolea.El fuelle en estado

ruinoso,mide 125metrosde largoy 025metrosde anchoy tieneseis

pliegues.El aire llegabaal órganopor un portavientooblicuo a la

posiciónde la caja.

La primeraoctavadel Violón esde maderay vacolocada.

comoel restode juegos de los bajoshastala Quincena,en tablón

elevado.En el interiorno falta ningún tutú, afinadogeneralmentea

mano. Puederecuperarsefácilmente, con una restauraciónpoco

costosa.
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XXIX

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE JUBERA
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29. 1. UN ORGANO DESAPARECIDO SIN

DOCUMENTACION

Ninguna referenciaescritatemos encontradohastael

momentodel órganode la parroquiade Jubera. En el Archivo

Diocesanode Osma-Soda,despuésde rastrearen los libros deFábrica

de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, la búsquedaha resultado

infructuosa.Tan sólo un inventario de 1937, mandadohacerpor el

obispode Siguenza,casualmenteoculto entreun montón de papelesen

la Colegiatade Medinaceli,hacereferenciaa él: “Inventario deNuestra

Señorade los Mdrtires. Año 1937. Organos~Uno inservible” 1•

Después fue vendido y las piezas de la madera,

pertenecientea la caja,sirvieronparaavivarcualquierfuegodel lugarde

Jubera.Noquedani un restotestimonial.Todoesya un recuerdo.

1) A.P.M ,: Legajo suelto •‘, 1937, sp.
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XXX

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE JUDES
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30. 1. UN ORGANO PoSIBLEMENTE DE LA

FAMILIA VERDALONGA, DESTRUIDO TRAS LA

POSGUERRA

Da nombre a la población el río que baña las riberas del

pueblo y los de Arconchel de Ariza y Tonehermosa, justo en los límites

de la provinciade Soday Zaragoza.

Situadocercade la antiguacapital diocesana,Judestuvo

órganodesde1810, obra de algunode los miembrosde la familia

Verdalonga,en concreto,de Bernardo. Las cuentasreflejan las

cantidadesgastadas.pero no el nombre del constructor: “Mil

novecientosreales vellón, los mismos que ha tenido de coste el

organillo, con el nuevoTambor que selepuso, varios cañosque el

Maestroorganerolos colocó,porfaltarle gastodeestey sucolocación,

sujornal y reconocimientodelpadreFr. Jorge”~ 1• Pareceque setrata

de un órganorealejocompradoaalgunaiglesia.

Poco iba a permanecer en la iglesia. En 1821 va a costar

20.886realesuno nuevo,del taller deCándidoCabezas2,

1) A.D.O.—S.:’ dudes. Libro de Fábrica, 1773—1860 ‘, P 133.
2) bid., 19 1 75.
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Pronto repararon los fuelles, a los cuatro añosde

estrenarsek Mástardefue precisodesmortarel órganoy trasladarlo,

porpeligrode derrumbamientodel edificio. Permanecióarrinconado37

días. Por estaadversidadse debió hacer fuelles nuevos,obra del

MarianoGarcía.El montólas piezasy afinélos juegos,conla ayudade

los manchadores.Ensamblarel rompecabezasque suponeun órgano,

con el añadidode tresjuegosde lenguetería,TrompetaMagna,Clarín y

Clarín en Eco, y colocarlodebajode la tribunacuesta4.419 reales‘~.

La cajanuevadorada,supuso550 realesY El órganoescoetáneodel

de Villarroya de la Sierra,en la provinciad~ Zaragoza6

Otrascantidadesdestinadasa] órganosalende los fondos

parroquiales;en 1835,gastan109reales,pr “hacer los hierrospara la

TrompetaRealy violines”, junto a las cerrajasde las puertas,más27

realesde “cola y baldés,para arreglar 115 manchasy el secretodel

órgano” 7; en 1838, cuestan319 realeslos reparosde un maestro

organero6; en 1840, son 90 realesel “recomponertres registros que

inutilizóla centella” 9; en 1848, otros90 realesy 28 maravedísde una

3) ibid., (2 161.
4) Ibid., f9 188 v.—189 y 195.
~> bid, fQ 202 y 203.
~‘)VARIOS:’ Organos Históricos... , Pp. 219—220.
7) A.D.O.—S.: Libro de Fábrica, 1773... , I~ 207 y. y 209.
6) Ibid., f~2 15.
9) Ibid.f9219v.
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composición;en 1850, 1852 y 1854, las cantidadesde 7 reales,17’12

realesy 22 realesde colay baldésparalos fielles y 592realesparalos

organerosquelo reparanen la últimafecha ‘~.

Los arreglosde los fuellesocurenen 1882, 1884, 1885,y

en 1888se haceuno de ellosnuevo 11 InLervienenlos artesanosde

carpintería,exceptoen la construccióndel fuelle, comotambiénenlos

pequeñosarreglosde 1892, 1921 y 1929 12 El restode reparosse

hacende nuevoen los fuelles, 1905, 1906, 1908y 1913 ~.

Inexplicablemente,el órganoquedasin organistaen 1947,

fechaen la quepercibe90 pesetas( el entorador5 pesetas)14 La falta

del sacristánredundaráen el continuodeterioroy total destrucción,

hastael punto,que hoy no queda ni huelladel instrumento.Añadimos

el casode Judesa la larga lista de órganosdesaparecidosen los años

1940y 1950.

10) Ibid., fQ 234 y., 238, 2421 v.,245 y 248.
11) A.PAJ.:’ Libro deCuentas, 1880—1979 02 4, 6,7v. y 10v.

Ibid. , f~8 y., 15 y., 56y 63 y.
13) Ibid., fQ 30v., 34, 40 y 49.
14) Ibid., f9 47 y 78.
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EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE LICERAS
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31. 1. EL PRIMITIVO ORGANO DE LA

IGLESIA

Sabemosde la existenciade un órganoanterioral actual,de

la primeramitad del siglo XVIII, aunquelos primerosdatosescritos

son de 1742, añode la composicióny arreglo,procesoquecostó375

reales¼

Sonnumerosaslas partidasdel sueldodel organista,cinco

fanegasde trigo, pagadasen metálico, sueldoque no cambiahasta

1771 2 Como en tantos otros pueblos.. el sacristándesempeña

conjuntamentela misiónde maestrode niños,llamada“asistenciaa la

escuelae iglesia”, esdecir,cuidardelos ornamentoslitúrgicos, limpiar

el templo,tocarel órganoy ejercerla labordocente3.

Hastala construccióndel ór~ano nuevo,se produceel

reparo,afinacióny arreglode la cajay fue! les, de 1751 y el reparode

los fuellesen 1780 ‘~.

A.D.O.—$.: Liceras. Libro de Fábrica, 1735—1795 , f~ 31.
2) Ibid.t~3l,32v., 87y 124.

3) Ibid., f~ 240.
4) Ibid., fP 87 y 245.
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31. 2. EL ORGANO QUE CONSTRUYO

ESTEBAN DE SAN JUAN

En 1789, Esteban de SanJuanregresaa Ja provincia de

Soria. Previamente,en la provincia dc Segovia,habíaacabadoel

órganodel pueblosegovianode Estebanvela,en 1783, y en 1788el de

Santibáñezde Ayllón5. El secretoderechoconfirmala autoría:Me hizo

Don FranciscoEstebande SanJuan, en &2 ciudadde Logroño.Año de

1789.Rogaza Dios”. No hay másdocumentaciónsobreél de los siglos

siguientes.

31. 3. LA CAJA

Colocala caja,como eracostumbre,en el coro alto, en la

partedel Evangelio.La trazade la mism2, es de estilo tardobarroco,de

tipo popular. En los tres castillos de la fachada,separalos tubos de>

Flautadode seis palmosy medio,situandolos másgraves,en el centro

de cada grupo. Corona la caja una rica decoración vegeta],

esencialmentede roleos, que porotra parte,se introduceen muchas

panesdel mueble. Hay que destacarlas columnascon capitelesde

cabezahumana.Lapartede la lengueteríaesmuy sencilla.Mide 2’l5

5) REINOSO ROBLEDO, Luciano “Integración de a Música,..”, Vol. 1, pp.
628-630,yII,p. 1371
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metros de ancho, 1’05 metros de profuido y 390 metros dc alto,

tamañopropio paraun organito.

31. 4. DESCRIPCION TECNICÁ

La lengúetería,formadapor dosjuegos, Clarín Claro y

Bajoncillo, adoptala formade cuartodc semicírculoen los extremos

dondeva el Clarín, y de semicírculoen el centro, en dondeestáel

BajoncilloEI único tecladoen ventara,de 45 notas, es sencillo,

construidoen huesoy ébano,con el adornode un simple punto de

huesoen las alteraciones.Hax’ dos pisas, una parael Tambor, en

secretoaparte,enel ladoizquierdo,y otraparael ecode la Cornetade 5

hileras (4,2, 2 2/3, 1 3/5, 11/3), encerradaen el arcade madera

correspondiente.En una restauración reciente han suprimido [afila de

tubosmásagudos,comotambiénhancolocadotiradoresnuevos.Una

rodilleramuevela corredenidel Clarín de manoderecha.

El secretode pino mide 95 centímetrosy sobre él

descansanlos tubos y observamosla disposiciónde las correderas:

BAJOS TIPLES

Bajoncillo 4 Clarín8

Flautado 4 flautado 4

Violón 8 Corneta 5 h.
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Docena22/3 Violón 8

Octava4 Docena2 2/3

Quincena2 Quincena2

Decinovena1 1/3 Decinovena11/3

Lleno 2 h. Lleno2h.

Exceptuandolos 23 tubos del Flautadode la fachada,el

restoseencuentraen el secreto,junto a los del Violón. Los bajosde

esteregistro estánen un tablón elevado,a la izquierdade la caja.

Ademásde los ya citadosjuegosde la Co:7netaquefaltan, tambiénhan

eliminado el Do 1 de la Docena,dosde la Decinovenay 4 del Lleno.

Todosestánafinadosa mano.Dos fuellesencuñade 1’85 metrosde

largoy 1 metrodeanchoy cincoplieguesalimentabanel instrumento.

A su vez, una palancainsuflabadeairea los dospequeñosdel fuelle

mayor.

Madoz da noticias de él: ‘La escuelade instrucción

primaria, frecuentadapor30 alumnos,& ambossexos,a cargode un

maestro,a la vez organista,dotadocor 40fanegasde trigo por los

dos conceptos”~. En los últimos treintaañosno ha funcionado,ni la

parroquiaha hechoesfuerzosporrepararlo~. El estadode deteriorova

en aumentocadadía

6) MADOZ, P.:”Diccionario... “ p. 152.

7) A.P.L.:’ Libro de Cuentas, 1963—1991
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LA RICA ACTIVIDAD ORGANERA
DE LA VILLA DE MEQINACELI
CENTRADA EN LA COLEGIATA

DE SANTA MARIA
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32. 1. CONTEXTO HISTORICO

La villa de Medinaceli, con el topónimo ciudad dcl cielo,

fue asentamientoromanoy un enclave destacado de la calzada romana

25,del itinerario de Antonino, queiba de ToledoaZaragoza.Después,

los musulmaneshicieronde Medinaceli unaplazafuerte,con castillo

queguardala villa desde lo altode la loma ~. Alfonso el Batallador les

arrebatala villa hacia 1 123. Bajo cl patronazgodelos duques,señores

del condadodesde 1370, la villa de Medinacelicobragranesplendor2•

Los duquesfavorecen la colegiata-panteón, los palacios,etc.

Edificanaprincipiosdel siglo KVI laparroquiadeNuestra

Señora de la Asunción, iglesia salón de una planta,

arquitectónicamente“utw de los ejemplaresmáselegantesy armoniosos

del gótico soriano” 3. Concluidaen 154C, Pío IV despachala bulas,

paraelevarlaal rangode colegiata. Por ella, el duquetenía“la facultad

de arreglar la próvida división de los diezmosy rentasde la villa”, a

saber, “la abadíaen las salinasy los dcl lugar de Laina, con las

correspondientesprimicias,por los nuevecuras; los emolumentosdel

1) MENENDEZ PIDAL, Ramón Historia ífr EspSa , Vol. Y, Madrid,
1957, p. 32.

2) PARDO RODRíGUEZ, Maria Luisa:~ Aportaida al estudio de los
documentos señoriales. El señorío de Modinacell (1368-
1454> , en Actas del 1 en. Congreso de Historia de Castilla y
León’, Vol. 1, Almazán, 1984, pp, 127—149.

3) MARTíNEZ FRIAS, d.M El Gótico... , p. 269,
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tercio de diezmosy primicias que lesperi enecíanen los respectivos

anexos,por el riera de San Gil, queesel Arcipreste;las dosterceras

partesdel terciode los anexosde Belíejar Bloconay Velilla, por los

beneficiadosde las onceparroquias, inrI risos los curasque lo eran

natos;las renios tituladasdepan de villa, i eneficiosy de cabildo viejo,

y por el señorpatrono, seagregaronlos oienesqueantesfúeron del

conventode Dominicosde la Magdalena,extramurosde Medina, ya

desierto,peroquehabíasido delpaironatode la casa”. Ademásposeía

“el curadoy simplede la villa de Arcos,y curadode la deSoma/ii,que

tambiéneran de patrono de su Excelencia“. Por la amistadde los

duquescon el cura de Judes e Iruecha, logrron anexionar las primicias

y diezmosdel curato ‘~. Un cabildo estableformadoporel Abad, 14

canongías,cuatro racionesenterasy cuatromediasracionespara

músicos,formadasal suprimirdosantiguascanongíasy Capellanes,

acudenadiarioalas funcioneslitúrgicas y al rezodel Oficio Divino ~.

Alreredor de la colegiata había varios conventosde

diferentesórdenes, queengrandecían la vich, religiosade la villa.

t A.P.M; Legajo suelto. Del Organo y veinte y guaro del perrero s.l.
5) A P ti Constituciones de la Santa Iglesia Colegial de la

Asumpciún de Nuestra Señora, de la ilíla de Medinacelí
1741,p 9
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32. 2. LA COLEGIATA DE SANTA MARIA DE

LA ASUNCION

32. 2. 1. EL AMBIENTE MUSICAL Y LA

CAPILLA DE MUSICA. EL ORGANO DEL SIGLO XVI.

La dispersión de la documentación entre la catedral de

Siguenza,a la quemarchóla mejorpartedel archivo-bibliotecael alio

de la reforma administrativadiocesana,y la que queda,totalmente

desordenadayenmal estado en un armario en la antiguasalacapitular,

hace muy difícil la reconstruccióncompíctade la vida musicalen la

colegiata.Los datosencontradosjalonandiversosperiodosy danbuena

cuentadel quehacerde los músicoscolegiaies.

Las constitucioneshechaspor don NicolásFernándezde

Córdoba y de la Cerda,y aprobadasel 16 de Octubrede 1741,regulan

el funcionamientointernode la Capillade \lúsicay de sus miembros.

La Constitución Particular,título 111, ordena la existenciade seis

‘infantesMozosde Coro”, que debíanasistir atodaslos rezosdiarios,

cantar en la Capilla y estudiar bajo la dirección del Maestro dc Capilla y

el Sochantre ~. En el titulo V detenninalas -entas y obligaciones de los

distintos miembros con oficio musical, el Maestrode Capilla, un

Sochantre, un Tenorquesuple al anterior,i. n Tiple (todosclérigoscon

6) ibid., p. 187.
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la asignaciónde una ración entera),un Organistaque a la vez era

tambiénarpista,un Contralto,y tres ministriles,bien clérigosbien

seglares‘.

La asignacióndel primer múskoasciende a 50 ducadosde

la mesacapitulary 5.000 maravedísde la Fábrica, con laobligaciónde

“asistir a la Escuelade cantar todoslos di cis, queno fuerenfiestasde

guardar, una hora antesde las delcoro cé la mañana,y otra por la

tarde,a dar leccióny enseñara los dichoscantores,Infantesde Coro y

Prebendados,quequisierenaprendermúsica....Ylos Cantoresacudan

a dichaslecciones;y no lo haziendo,el dicho Maestrode Capilla les

puedamultar en un real cada vez”. Bao su dirección la Capilla

interpreta obras de canto de órgano en las fiestas, generalmente

composicionespropias, porque tenía obligición de depositar una obra

cadaaño en el archivo. Por último, “un iies antesde la Pascuade

Navidad,y otro antesdel día de CorpusChristi, se les déal dicho

Maestro de Capilla, y demáscantorespresencia,los días, y horas

necesarias,para ordenarlo queseha de a !ntar enel regocijosanto de

las dichassiestas” 6

La racióndcl Sochantre es dc ¿cinte ducados dados por la

Mesa Capitular y 5.000 maravedís de la Fábrica, con la obligación

¾ibid., pp. 202—203.
6) ibid., pp. 206-207.
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expresade entonarlos cantos,himnos,antífonas,salmos, segúnla

solemnidadde que se tratara, y cuidaba de que los Infantesde Coro

estuvieran“ro,; la debidaatención,y la ten,~anen decirlos versillos, e

hacer, y cumplir los otros ministerios”, cmoRectordc ellos ~. El

Tenordesempeñalas funciones encomendadas al Sochantre, en las

ausenciasy enfermedadesde éste ~

Las obligaciones del org¡nista-arpista, según la

ConstituciónVI, estocarel órgano, “en todas las ocasionesde su

canto, y Capilla concertada,y en todoslos díasdel año, que no sean

Ferialesde Adviento,Quaresma,y demás,en que, segúnrúbricas, no

se debatocar a Vísperasy Misa. Y los dí2s que sedixereMaytines

cantadoscon solemnidad,y las Pascuas,y ibas solemnesdepresencia,

y demásacostumbrados;y a los Hymnos,!lagn(ficaty Nuncdimitis d

Completas,segúnque irá declaradoen el Directorio” . La asignación

por meses es de ochentaducados pagados por la Mesa Capitular y diez

mil maravedíspor la Fábrica, cl doble que al Maestro de Capilla

Los duquescontribuyencon cien ducados~la MesaCapitulary ciento

cincuentaducadosa la Fábrica,parapagarel vino de las misas, “doce

~> ibid., PP. 207—208.
10) Ibid., PP 208-209.
11) Ibid., PP. 210—211.
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fanegasde trigo al entonador del órgano y veintey quatro al

perrero” 12•

En cuanto a los ministriles, la Constitución VII establece:

“Que seles ordenasepor el señorAbad, c’ Presidente,y Maestrode

Capilla, para el serviciodel Culto Divino en dicha Iglesia, tocando

respectivamenteel dichoministroBasoneli. ‘istrwnentode Violón;el de

Cornetalos deMuta y Chirimía de Tiple;y el ministro Baxoncilloel de

Chirimía de Tenor”. El Contralto,de los fonios gananciales,percibe59

realesde vellón y 28 maravedís, y 5.000 maravedís; el Baxon, 100

ducados y 5.000 maravedís; el Corneta 1.540 reales y 32 maravedís de

vellón y 10 maravedís, y el Baxoncillo de CEiirimia 60 ducados y 5.000

maravedís.Estabanobligadosa tocar “los flesdíasde las tres Pascuas

del año, y todos los díasde guardard NuestraSeñora,día de Reyes,

Circuncisión, todos los díasde los Apóstoles,Evangelistas,Corpus

Christi, Transfiguración,SanMiguel, Trinidad, Letanías,Domingode

Ramosy Fiestasdel ExcelentísimoseñorPatrono, y demásque irán

puestasen dichoDirectorio” 1 3,

Dentro de la liturgia colegiaL tienen una importancia

destacada los Maitines de Navidad,rezados a medianoche,y los de la

Pascuade Resurrección.En ellos, “el Soch¿rntredirá en voz inteligible

12) A.P.M.: Legajo suelto.Del Organo... , st.
13) A.P.M.:’ Constituciones... , PP 210—213.
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los Responsorios,de ¡nodo que todos los oygan;y de la mismafuere

los Versos,quetañereel órgano,en qualqu¡erahoray ocasión...” 14

Las primeras noticias de la Capilla son de comienzos del

siglo XVII. El 30 de Enemde 1609,Franci5coCaballeroesprovistoen

el puesto de Sochantre y del papel de bajo en el canto polifónico.

Duranteel mes de Mayo. el Maestro de Capilla despacha a Jerónimo

Gonzálezy al “cura de las salinas” 15

Juan Ruiz es el primer organistadocumentado. Fue

nombradopor el duquey tomóposesión el viernes12 deJulio de 1619

con el sueldode seis fanegasde trigo 16, aunqueJambouhablade la

presenciade Salas comoorganista,alrededor de 1605 17~ En cualquier

caso,la colegiatatuvo órganoconanterioridad al siglo XVII.

En los libros de Fábricade 1620,figura la cuentasaldada

de 20 realescon JuanRuiz “por afinar el órganoeldichoaño”. Recibe

otra paga de 3.639maravedís,comosalario,desde el nueve de Julio de

1620 al 31 de Marzo de 1621, y 5.00) maravadís de afinar el

órgano ~. También figuran los gasto:; de los cinco cantores.

14) ibid., p. 20.
15) A.C.Si .:‘ Libro de Secreto, 1607— 1623 , 30—i y 22—Y— 1609, s.f.
16) ibid., 12—Vii y 19—X—1619, s.l.
17)JAMBOU L.: Organiers et Organistes.,. , p. 1 ¿IS.
18) A.P.M.:” Cuentas que se tomaron a Matheo de LI¿arazo, Mayordomo de la

Fábrica de esta Santa iglesia Colegial de Medinaceil, desde veinte y
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Normalmenteel dinero de los aguinaldos o gratificaciones por las

actuacionespolifónicasde Navidad, llamada“plano mayor” , Semana

Santa y el Corpus,son entregadasal Maesro de Capilla pararepartir

entre los miembros,2.500 maravedísa cada uno del total, 13.913 en

1621 y 13.782en 1622. El nuevoorganista,Juan de Fortes,participa

en el reparto1~.

Entre 1623 y 1624, el Mayordomo entrega 20.825

maravedíspor el mismoconcepto20• En 1629 asciende la cantidad a

21.609,por ser una doble gratificación , para las fiestas de Navidady

de SanJuan.Porentonces,participancome miembrosde la Capilla los

hermanosLambertoy Agustín Ladrón. Tambiéncompranun saca-

buche a Manuel Capala,por el precio <le 8.840 maravedísy una

chirimía, adquiridaal constructormadrileño Antonio de Sesma, que

costó 100ducados y 63 reales por los pones 21~

En 1629 ya hay constanciade los Mozos de Coro, al

necesitarel arreglode los hábitos.Habitanen la “Escuelade cantar”,

seis de Septiembre del año de 1620, hasta quince de Agosto de
1624 , st.

19) ibid.
20) ibid.
21) A.P.M.: Libro de Cuentas que se tomaron a Joan Francés, Mayordomo

que ha sido de la Fábrica del año de mil y seiscientos y veinte
nueve, st.
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próxima a la casa del cabildo. El salario del organista Joan Clamodí

entre 1628 y 1630 es de 52 reales y medio 22,

Para los oficios divinos la coleg ata tiene cantorales y libros

de polifoníautilizadosen lassolemnidades de los santos y en las horas

litúrgicas,arreglados en variasocasiónpor un librero de Sigtienza, por

181 realesy 40 reales 23

Conté con un bajón desde 1~41. Fue encargado por el

Mayordomo, Francisco de Olillaro, al artesano de Medinaceli, Jerónimo

de Barrasa, quién también lo reparará. El pncio de la compra fue de 68

reales. Ese año se reparó el órgano, con el gasto de 6.800

maravedís 24 Posiblemente el órganc tuvo otros reparos, no

confirmados.

El magisterio de Capilla, desde 1648, tiene nuevo

propietario, Juan Sánchez Bernardo 25

22) ibid.
23) ibid.
24) A.P.M.: Libro de Cuentas de 1641—1642 y 1643. Mayordomo

Francisco de Oillaro. Realizadas 6—dulio 16½“, s.l
25) A.P.~1.i Hoja suelta de Cuentas del año 1648”, sÉ
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32. 2. 2. EL NUEVO ORGANO DE LA

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVII

Diego Barranco, Tesorerodel Duque, en 1658paga11.600

reales al organero Jacinto del Río por el nu:vo órgano de la colegiata.

Asimismo recibió 6(X) reales “por aderezar&l quehabía”, y 300 reales

por colocar un juego de Dulzainas,que no leMa el nuevo. La revisión

pericial corre a cargo de EstebanFernández Iñiguez,OrganistaMayor

de Siguenza,que “lo probóy dio porbueno, dixiendoquefaltabanpor

dorar los escudos”26, El hermanode Jacinto, Francisco, acude varias

veces paraafinado.

Jacinto del Río era naturalde Alcolea de Cinca,Aragón.

Paraalgunosmusicólogosel origenescatalán,sin embargo para otros

indican comolugarde nacimiento el pueblo le Navarrete27

En la construccióndel órganode Deva de 1654 demanda a

Juan de Marcuello, presbíterode Rente-la, “por haber ofendido

gravementeal querellante,diciendoqueesjeera un “catalán traidor”.

Las diferentes pruebas y alegatos intentan demostrar la falsedad de ¡a

26) Documento facilitado por el actual sacristán, don Antonio Vicente
Dauder Ramírez

27) BAGUES, don Catálogo del antiguo Archivo Musical d81
Santumio de Ar&zazu , San Sebastián, 1979, p. 29

~JAMB0U,L FI Orgato ea la península ililrica , en REVISTA
DE MUSICOLOGíA, Vol II, n2 1 , Madrid, 1 9’9, p. 30.
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afirmación. El verdaderolugar de nacin’iento -afirma del Río- es

Alcoleadel Cinca.Los testigosqueporallí Jesfilanasilodemuestrany

sabende su matrimoniocelebradoen Corella26

Los principalestrabajosde Jacintodel Río estánsituados

entornoa las provinciasde Guipúzcoay Navarra.Figuracomovecino

de San Sebastiánen 164929, de Mendaviaen 1650 y 1655 30, y de

Navarrete,cuando hace el órgano de Lodosa en 1656, Sanguesay

Corella en 166531

En los pueblos guipuzcoanosde Renterfa,Azcoitia y

Oyarzun, casi siempre le acompañael escultorJoanesHuici. De

Lumbier en Navarra,pasaa restaurarel órganograndey el realejo de la

catedral de Sigtienza, entre 1662 a 1663, por el precio de 6.760

reales 32

Poco a poco, Jacinto del Río, pertenecientea la primera

generación de organeros vasco-navarros, extiende los trabajos de norte

a sur. Una de las innovaciones técnicasmás destacables es la

26) ZUDAIRE HUMRTE, Claudio De orgawistas y argaleras en
Nava-ra en el siglo XVII , en Príncipe de Viana, n9
160-161 ,Pamplona, 1980, pp. 542-543.

SAGASETA, A. y TABERNA, L.: Op. cit. p. 167.
29) ibid p. 167.
30> ibid , p. 220.
31) ibid. p. 267y 201.
32> ibid , p. 209.

MARCO MARTíNEZ, dA.: El Organo... , Pp. 24 y 211.
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incorporación de la aompeteda horizontal y del juego de Dulzainas en el

exterior del órgano y la Corneta colocada en una caja de ecos. En

Medinaceli utilizó los registros de Flautado,Octavaabierta,Tapadillo,

Quincena, Decinovena, Veintidozena, \‘eintinovena, Cimbala y

Dulzaina, registro este último, que habia dejado de ser un mero

experimento, pasa a ocupar un lugar fijo en todos las fachadas de los

árganos españoles 33.

La Capilla de Música está formada por el Maestro de

Capilla, Sánchez, por el organista, Lucas Serrano, y el grupo de

ministriles encabezado por Manuel Intunnendi, a los que el cabildo

destina 942 reales, más la parte proporcional de los 4.652 reales y 18

maravedís de &atiñcaciones 3”.

Contemporáneo a la primera generación de organeros

vasco-navarros, pero “de menorrelieve y realce”, esel organero

navarro Antonio Vidarte, que llega a Medinaceli hacia 1680, para

aderezar, limpiar y afinar el órgano grande Trabajos remunerados con

33) JAMBOU,L .: Evolución ... , 1, p. 259.
34) A.P.M.: Libro de Cuentes que se han tomado a Francisco de Crucelegul,

administrador de este cabildo, de pan, dinerciy otros encargos de
todo el año de 1668 , s.l.
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266 reales3~. Más tardeconstruyeen 1687 el órgano de la iglesia de

San Miguel en Barcelona 36• DomingoValiechinos arreglará el bajón.

32. 2. 3. ACTIVIDADES MUSICALES

DURANTE LA PRIMERA MITAD tEL SIGLO XVIII

La Capilla de Música, sin perder poder retributivo,

mantiene la categoríade añosatrás. Por ejemplo, en 1706 el

Mayordomodestina 4 reales para comprarpapelparalos villancicosy

6 realespara que Diego Iturmendi repcngalas cuerdas del arpa,

instrumentocon un papel privilegiado de ccntinuoen los villancicos3~.

La asignaciónde la Capilla asciende a 51.4 realesy 46 realespor las

libranzasde los frutos de 1729.

El carpinterolocal abre una xentana en el cuarto de los

fuelles. De nuevoIturmendicompracuerdasparael arpa, “que sirveen

lasfuncionesde Corpus Christi y Navidad:,demásde esta Iglesia” ~.

Eran arpas portátiles acompañaban al coro en las obra polifónicas, al

35) A.P.M.: Cuentas 1679— 1680—1681. Mayordomo Joseph Robredo, 23
Abril 1682 , s.l.

36) DONOSTIA, José Antonio:” Música y Músicas en el Pais Vaso>
en “Biblioteca Vascongada de los amigos del (aís’, San Sebastián,
l951,pp. 84-87 y 92-93.

37) A.P.M.: Libro de Cuentas, 1706—1708 ,

38) A.P.M.:’ Libro de Cuentas de 1727—1728 y 1 729 , s.l
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solista o algún coro en las piezas policorales; prácticas estables hasta

bien entrado el siglo XIX 39. José de ToTesescribióal respecto el

tratadoteóricomáscompleto de acompañamiento,“Reglasgeneralesde

acompañarórgano,calvicordioy harpa”, publicadoen Madriden 1702.

Parala procesión del Corpus los estatutcs ordenan: “Y en la dicha

procesiónvayansiemprelos Coros de MúsicascantandoHymnos,

Salinosy Motetesconvenietitesa la Festividad” ‘~. En 1730serepiten

los gastos de 15 reales para cuerdas del arpi. Ese año, el alarife Tomás

Díez cierra el arcodebajo del órgano ~

Desde 1735, los librosde coro y los papeles utilizados por

la Capilla de Músicason depositadosen “lis Oficinas”, situadasen la

Capillade San Juan 42, más al alcanzedcl Maestro de Capilla y del

Sochantre.

39) LOPE? CALO, José:” La música religiosa i el Barroco español.
Origenes y caracteristicas gesierales , en “LA MUSICA EN EL
BARROCO’, Oviedo, 1977, pp. 186-187.

40> A,P.M.<Constituciones,., “, p. 25.
41) A.P.M.:” Cuentas de granos y maravedís de la fábrica de esta Colegial,

del año de 1730, siendo Mayordomo de ella Fernando Asenxo y Vigil,
tornadas en esta Contaduría, en 20 de Novierr bre de 1731 ‘, st.

42) A.P.M.:” Cuentas de la Fábrica de esta Colegiata Insigne, recibidas a
Fernando Asenxo, su Mayordomo, de las rent3s del año pasado de

1 735 y efectos de los antecedentes, concluid~s en la Contaduría de
dicha Colegial en doce de Abril de este año de 1736 , st.
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32. 2. 4. LOS ORGANEROS SEGONTINOS

Si durantetodo el siglo XVI y XVII los organerosde la

catedralde Sigilenzahabían sido puntode enlace con los de Aragón,

Navarray Toledo, durantela segundair itad del siglo XVII y del

XVIII, recoge a los maestros de esaslatitudes, en donde fijan la

residencia.

El 10 de Enero de 1742, el cabildo encarga diversos

reparos en la colegiata, entre los que se encuentra “la composturadel

órganoy fuelles”, encomendadaaJoséde Loytegui.

Hastahacepoco, Loytegui era identificado como organero

aragonés, nacido en Calatayud43. Pero estudios realizados

recientemente han localizado el auténtico lugar de nacimiento, la villa de

Cirauqui, obispado de Pamplona””. También han descubierto la

proximidad familiar con BartoloméSánche2..

En 1738estáen Cogolludo, de donde figurará como vecino

hasta1748. Al año siguientees vecino de Guadalajara, provinciaen la

que pasa la mayor partede su vida. Los úliimos trabajoslos realiza en

~~>.JAMBOU, L.:’Evolución... “, 1, pp. 171 y ¡79.
~ MARCO MARTíNEZ, JA.: El Organo... p. 183.
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Atienza,aquífirma comovecinode Madr d. Los órganos de Loytegui

se extiendenpor Navarra,Aragón,Soria,Guadalajaray Madrid.

Despuésde los trabajosde Ccgo¡ludo,proyectael reparo

de Medinacelíen 1741. Los defectosdel órganoson numerosos.

Loytegui establecetres puntos para ~¿nacorrecta reparación:

“Pri,nerapnenteescondición,sehan de quitar losfuellesde susitio,

componerlosen todaformay volverlosa odocaren él, biencompletos,

corrientes,con i’aldeseslimpios y colafue-te,cuyosmaterialeshan de

serpor cuentadelmaestro.Seha deapeargoda la cañuteríadelórgano,

limpiar elpolvoy volverla a colocar, afinerndola perfectamente.Seha

de apromptary refinar todala lenglieteríay mudarlenglietas (debían

ser,matizael organero,de latón “venerizco”) a los cañosquefuesen

necesarios,para la mexorarmonía, reparando el caño que esté

quebrado,asíen lenglieterocomoen cañu’ería.Yasímismo,seha de

reparar el secreto,comova dicho, habi?ndode ser de quentadel

Maestrotodo el gastoy costedeel maiheria1”

En el proyectofirma Loytegui corno “maestro organero

titular “ del obispado de Siguenzay comovecinodeCogolludo. El

precio de los reparos erade 1.050 reales de vellón, a pagar la mitad, al

~) A.D.M.S.:’ Sección Medinaceli. Legajo 22, n~ 4 , sí.
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comienzo de la obra, y la otra mitad, a la conclusión. No era de su

incumbencia reparar los tmspas~ del secrel o.

Al final, es desechado el p’oyecto de Loytegui, que

comienza el órgano de la parroquia de San Pedro de Cogolludo 46~

Quién lo realizará será el organero de la catxlral de Siglienza, Sebastián

Ardana.z, al rebajar 500 reales el presupuesto.

Son varios los casosen la pririera mitad del siglo XVIII,

en que los músicos se especializan en organerfa.Es el casode Sebastián

Ardanaz,contraltode la Capillade Músicade la catedral de Siguenza y

afinador de los órganos‘~. Casos idénticosencontramosen la catedral

de El Burgo de Osma,Zamora, Avila o Segovia.

Ardanaz estáen 1731 reparancoel órganode la Santísima

Trinidad;entre1733 a 1734,el deSanJuar;y, entre 1734a 1735el de

San Bartolomé,los tres en Atienza“‘4

EllO de Enerode 1742, Ardanazaceptalascondiciones

confeccionadaspor Loytegui, a las queafiade,construir “tres ruedas

parael movimientodelos tresfuelles”

46> rlARfsO MARiNE?, 3. A.: El Organo... “, pp. 163—184.

47) JAMBOU, LS Evolución... “, , p. 172.
46> MARCOMARTíNEZ JA El Organo.,. p. 192.
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Franciscode Iturmendí, Organista de la colegiata,reconoce

el desmonte de la tubería, la limpieza,afinación y cubrir los fuelles con

tablas,para evitar la humedadde los bald~ses, que duró hasta el 31 de

Marzo de 1742. El informe de Iturmendi da por aptasestasoperaciones

y valora la mejoraen los fuelles en 57 icales y medio: “Ha puesto

mzuevamentecon los caños,rexistros, lengueteríay demásadorno de

que secomnpone,aliándoseal presenteusualy corriente,exceptodos

cañosquesehusanparaymitar cantode Páxaros,que éstosha deser

desuquemitacomponerlosy dexarlosusuilespara esteministerio, y

todo los demnássehalla arregladoa las ca’¡dicionesqueantezeden,por

lo quedeclaroporbienexecutadoy en todaperfeccióndichaobra’~

Un organero lleva a cabo una afinación general y un ajuste

en la mecánica del órgano en 1769. Particija el organista Andrés Pérez,

titular desde 1762 y encargado del manteni niento del clave. Los gastos

son 250 reales de vellón 50

~) A.D.M.5.: Sección rledinaceli. Legajo 22... , sí.
GONZALEZ MORENO, Joaquín catálogo de hs Documentas de la
Villa de lledin&eli , Vol II, Soria, 1972, p. 54.

50) AP M ‘ Cuentas de la Fabrica de la insigne gIe~ia Colegial de esta villa
de Medinaceil, de frutos y maravedís del año 1769, recibidas a
Joachin López Tundidor, Mayordomo de la relerida Fábrica en este
presente año de 1770 s.l.

Hoja suelta Cuentas 1 772—1773 ‘, si.
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32. 2. 5. EL ORGANO ACTUAL

32. 2. 5. 1. LA FAMILIA VERDALONGA

Los sentimientoscapitularesde construirun nuevoórgano

sintonizanplenamentecon el periododato de la organerfa.

Entorno a 1750, Guadalajaraes el asentamientode la

familia Verdalonga,José el padre, nacido en Beteta y casado con

BernardaRomero,y sus hijos José, Juan tranciscoy Bernardo. Este,

extiendela actividad hastael primer dec:nio del siglo XIX. El más

conocidode todosesel hermanomayor,José,nacidoen Escamilla,

provincia de Guadalajara, pero pertenecientea los términos de la

antiguadiócesisde Cuenca 51 .Ya Merkin alabael talento de este

organeropor el magnífico ejemplo del coro del Evangelio en la

catedraldeToledo52, “gloria de la organeríaespañola”,en palabrasde

Felipe Rubio Piqueras,que hacesuyas .~l organista de la catedral

primada,Conrado Bonilla Moreno, allá pcr 1955 ~. Este órganoy el

del Emperador hanllamadola atención aUntos y tantosmusicólogosy

organistas5~.

5~> ~JAMBOU,L.:’Organeros en la diócesis... ‘, p. 163; y “ Organiers...
pl 80.

52> MERKLIN, Alberto Orgenologia , Madrid, 1924, pp. 246 y 249.
~~>BONILLA MORENO,Conrado :‘ Los érguus &~ la catuto! de

Toledo ‘, en “TOLETUM’, años xxx-xxxr y >XX¡I, Toledo, 1955, p.
153

~) REUTER, P.C Orge] in ... ‘, pp. 129- 132 y 133-134.
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También restauré el órgano del coro del Prior en el

monasterio de El Escorial 55; autor del 6’gano de la colegialde San

Isidro,de la iglesia de la Santa Cruzen Madrid,y el de la catedralde

Coria ~ De este modo rompe con el núcleo familiar, al trascenderlos

límitesde la provincia de Guadalajara.

Josétuvo un hijo organero,Vaentín,gran representantede

la escuela clásicaconstructora,sucesorde su padre,comoorganero en

la catedralde Toledo.La familiaamplíalos limites, al emparentar la hija

de Josécon Leandro Garcimartín~. Valentínfue el autordel órgano

del Evangelioen la catedral metropolitanahispalense56, y artífice del

órganode la iglesiaparroquialde Santiago le Utrera(Sevilla) ~.

55> BOURLiGEUX, Ouy . Les 1,-mides orgues&¡ monastére WEscorial
“en ‘LOrgue , n9 127, Paris, 1968, p. 111.
56> MERKLIN, A. : Op. cit. pp. 241-242.

YENTE, Maarten Albert, et CHAPELET, Francis : Connaisswica de
Yergue espqnol ‘, en “Orgues historiques: Salamanque’, n2 10,
1965, p. 24.

SOLíS RODRíGUEZ, Carmelo “ El ~kgmio bmrocc en
Extremadura “, en ‘El Organo Español. Actas del II Congreso
Español de Organo, Madrid, 1987, p. 215.

s~> BOURLIGEUX, O..” Leandro Gorelinartin et l’orgue des Carmes
Oiaussés de Muí-id ‘, en ‘Mélanges de la Casa Velázquez’,
Madrid, 1968, PP. 349, 353 y 363.

Afirma que la ciudad natal de José Verdalonge, hijo, es Guadalajara.
56> AYARRA JARNE, José Enrique: Histeria de las Grandes Orgamos

de Coro de la catee-al de Sevilla , Madrid, 1974, pp. 142-
1 50

59> Dicciona-la de la Música Labor Vol 1, Barcelona, 1954, p.
330
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Leandro tiene numerosas obras en Toledo. Madrid, Avila y

Málaga60,

32. 2. 5. 2. EL ORGANO QUE CONSTRUYE

JUAN FRANCISCO VERDALONGÁ

Como hemospodido ver, Cue:icafue el centroproveedor

de organeros, especialmentea la provincia cte Guadalajara y Soria.

El 11 de Febrerode 1796,en la villa deMedinaceli,anteel

escribano Antonio Matilla, en nombredel patrono de la colegiata,el

Oficial Mayorinterino de la Contaduría,FnnciscoArias y aceres,y el

organero Juan FranciscoVerdalonga, veciro de Guadalajara,firman el

contratoparala construcciónde un órganoparala colegiata,tasadoen

25.000reales.El órganodebíatener: “cua¡ro fuellesde marcamayor,

forrados con sus baldeses,costillas, movimientosy máquina”. El

tecladoeracompletamentenuevo, “de marfil o hueso,de cuarentay

sieteteclas,teniendola caídaproporcionada,comola pulsaciónsuave”,

pero esta condición no es aceptada y hace un teclado de octava tendida

de 51 notas (C-D ). El secreto, de pinc, con el mismo número de

60> BOURLIGEUX, 0.:’ Lenadro... , Pp. 349-370.
VICENTE y DELGADO,Alfonso de:” Un siglo d~ ergaucría en Avila

(1828—1g24>: desarrollo histórico ‘, en ‘EL Organo
Español ‘j PP. 322—325.
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notas, será partido. Propone como composición: Un Flautado

max’or”de entonaciónde trece, unaOctava,Docena,dosQuincenas

para la mano izquierda y una para la derecha, Decinovena, Lleno de

cuatro caños,FlautadoViolón, con los diezprimerostubos “de madera,

enchapadassus bocasde metal’, Con rabajo. Octava, Docena,

Quincenay DecisetenaNazarda en los tip es;y en los bajos, Docena,

Quincena,Decisetenay Decinovena;Pífanode dos cañospor nota,

Corneta de seis hileras, Cornetade Ecos de cinco hileras, Flauta

Traveserade doscaños por nota, constnn’daen metal, y TrompetaReal.

En la fachadallevada Clarín Claro, Clarín <le Guerra,TrompetaMagna

en la manoderechay en la izquierdaBajoncillo, Violeta, y en ambas

Dulzayna.Los nueveContrasvan afinados en “ce solfaut, e la sol, re,

e la mi bemol,e la mi,fefa ut, ge sol re uf, ala mire, befami be mi,

befabe mi”. Tambiénsepondráun Tamboren “de la sol re” y un

Timbal en “a la mire”. Las últimascondicioneshablandeponer “en los

registros dichos sus tirantes a lo mod¿mo”. La obra debeestar

concluidaen Agostode 1797y “que todo despojodelórganoviejo ha

de sera favor del maestroqueexecutala obray seha reguladoen la

cantidaddedosmil realesvellón”. El irnpoite del órganoha de pagarse

en plazos,“el primeroal empezarla obra, sejundo a la mitaddeltiempo
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propuestoy último en estandopuestoel ór~rano y dadopor buenopor

sujetointeligemite” 6 1,

La caja corre por cuenta del cibildo. Mientras duran las

obras,Verdalongatrae desde Madrid un realejo, para el use y sen’icio

de la colegiata. El contrato va firmado po las partes, aceptando las

realesleyes, “en el modoquepuedea estaobligaciónlas facultadesy

bienesde susdoshermuanosquetiemie, maestrosorganeros,enel caso

desufallecimnientoya los herederosdeesteotorgante” 62,

Juan Francisco Verdalonga realiza el diseño de la caja y

determina cerrarla por el costado izquierdo, aproximadamente dos pies

y medio, mientrasque el derecho lleva una celosía. Un frontis con

guardapolvo remata la caja, hecho en “tablarasa”. Además, la

confección de molduras engalanarían la caja, junto a los dos angelotes

del órgano viejo, que van sobre las medias columnas de la fachada y en

él coronando el ático, una imagen de la Virgen. Inmediatamente debajo,

lucirían los escudos de los duques. El precio, 4.400 reales.

Presentado el proyecto el 10 de Julio de 1796 63, firman

ambas partes, seis días más tarde, la escrit~ra de obligación (Antonio

Díez Pascual y PaulinoRacho,los tallistas; y, por parte del cabildo,

61> A,H,P.S.:” Protocolo Caja 2215 Vol. 3573, fS 32—32v.
62> Ibid., fQ 33.
63> A.P.M.:” Legajo suelto: Diseño de la caja del órg¿ano ‘, s.f.
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Julián de la Peña y Contreras, Contador Mayor, y Agustín Peregrino,

Obrero Mayor) 6~

En el proyecto de Verdalonga encontramos las medidas de

todas las partes, secciones, etc., hasta el Ultimo detalle. De ancho

tendría 15 pies, sin contar la parte volada cíe las comisas; las pilastras

un pie de ancho; la altura, hasta el remate, de 25 pies; y el fondo, todo

lo que “pueda darse, dejóndolopreciso,para que el señororganista

puedaestarcon comodidadsenfado”. Sugicredar másluz al arco,por

donde se entraba a afinar el órgano antiguo, propuesta aceptada por los

constructoresde la caja. Así, “enterado del plan de mismedidas,las

que ha de observarfixas y sobre su diseño que deberáformarlo,

ofreciendoen él, lo quesepidepor esteborrador” 65~

Juan Francisco Verdalonga deja estructurado hasta el

último detalle: “3 a. Cadenapor dondesientaelFlautado,encargoseade

todafirmezaporel muchopesoquehay que cargar; esteescollarín, ha

de sergruesode dosdedosy medio,a modode cadena,que no ha de

sobresalirpor dentro nada, o cosade dos dedos” . Por fueraunas

molduracubriránel cadenao viga. “Han de sertodas3 degruesode

viga, de modo que en ella sepuedanvcziar todos los resaltesde

molduras” . La disposicióny arquitectura de la caja responde a un

64> A.H.P,3.:’Protocolo. Caja 2215.. “, P 81—82 y.
65) A.P.M,:’ Legajo suelto. Diseño...
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modelo repetido por el organero, que yi habla realizado para las

Carmelitas de Guadalajara ~6.

Establecen la fecha de la festividad de San Juan para el

término de las distintas obras, fecha que señala el final de muchas

actividades en la vida del hombre y el comiúnzode otras.

El organista, Andrés Pérez, cta por bueno el órgano de

Verdalonga.

32. 2. 5. 3. LA CAJA

El órgano tiene tres castillos,mayorel central,de nueve

pies de alto y siete pies y medio, los laterales. El ancho es de cinco

pies, menos dos dedos, para aquél, y de seis pies y medio, menos

cuatro dedos,paralos restantes.

Lleva un moldura en el cerramiento de los castillos,

apoyada en medias columnas de estilo corintio, con sus basas,

acanaladuras y capiteles. Otras dos ciemtn los extremos de la caja,

mirando al frente. A la altura de los capik les, dos bandas con cornisa

unen las columnas, las laterales con la central correspondiente. En el

66) ibid.
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centrode la caja, un hermoso escudo de los duques ennoblece el adorno

del mueble. Así lo determina: “Los castillos,si al artifice le acomodase,

hagancomounfestóntallado, lo hard dejandopor detrás los tableros

rasos, conel gruesode las pilastrasparael respaldode los caños” ~

Para dar mayor altura, coloca un cimacioencima de cada

columna. Acorde con los gustos neoclásicos, el color imita finos jaspes

y rematala caja una cornisa enteramente clásica. Une las columnas

centrales un frontón curvo, que sobresale. Como especificaba el

maestro, ¡osangelotesrematan los dos laciosy enla centrola figurade

la Virgen.

En la parte de la lengíletería, debajo del flautado, va una de

la vigas de sujeción de la caja, decorada con molduras y cornisas,

decoraciónrepetidaen las parte inferior del teclado, con “una bara y

media de luz’. La segundaviga estámásabajo de la anterior. Dos

puertas laterales con moldurasromboidalesdanaccesoal interior.

Los costadosson una repetición de la fachada. Guarda

uniformidad, sin resaltar tanto el relieve de las columnas.

67> ibid.
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32. 2. 5. 4. LOS GASTOS

Los libros de cuentas registrn los gastos ocasionados,

entre 1796 y 1797: “It. Sondata, quinien:osrealesvellón, quedicho

Mayordomopagóa FranciscoDíez,Pedr9Ramosy ManuelTrebiño,

pordesmontarel órganoviejo,conducirel despojode él a Guadalajara,

y traer el organillode Madrid. Constóde reciboy seabonan.

It. Son data, treinta y ocho reales quepagó al

cenajeroJuanAntonioCalbo,porañadir 12 rexa delórgano.Constóde

reciboy seabonan.

It. Sondata, quatrocientosy quarentarealesque

pagó al Maestrode obras, JuanAntonio DíezIbañez,por hacer la

pilastra dellado delórgano. Constóde reciboy seabonan” 66•

La caja, dorado y estofado tuvo los siguientes gastos: “It.

Sondata, quatro mil y quatrocientosrealesquepagóa los maestros

carpinterosAntonioDíezy PaulinoRacho,por hacernuevala casapara

el órgano.Constóde reciboy seabonan.

it. Son data, nobentay quatro reales, quepagó a dichos

carpinterosDíezy Racho,por las mejorasquehicieronen la casadel

órgano,fuerade la obra, quehabíanestipulado.Constóde reciboy se

~ A.P.M.:” Cuentas de la Fábrica de los frutos y maravedís del año de
1796, recibidas en 1797 ‘, 5.11
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abonan.

It. Son dala, dosmil trescientosy cinquentarealesque

pagóal dorador, VicenteGarcía,por dorc’r y estucarla caxa delórgano.

Constóde reciboy seabonan” 69•

El total entregado a Juan Francisco suma la cantidad de

24.999 reales y 33 maravedís.

32. 2. 5. 5. LA TRAYECTORIA DE JUAN

FRANCISCO VERDALONGA

JuanFranciscohabíadadolos primerospasosen el arte de

la organeriajunto a su padre y su hermano Bernardo trabajando

conjuntamenteen 1783en Luzón;en el órganode Lorancade Tajuña,

en 1784; en 1785en la catedralde Siguenza;Imón, con Bernardo;y

desde1785 independiente.Comienza el r~corrido de trabajosen Alcolea

del Pinar (1785),Alhóndiga (1786), Valdesaz(1788),Conventode

Carmelitasde Guadalajara(1795), tdedinaceli,en Soria (1796),

Torrehermosa,en la provinciade Zaragoza(1796),Chiloeches(1789),

Villaviciosa (1790),en la iglesiade San Andrés de Guadalajara (1791),

Alcolea del Pinar (reedificael órgano tu 1792 y 1794),construyeel

69> Ibid.
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órgano de Espina de Henares (prolonga los trabajos hasta 1803), Budía

(1800), Madriguera, en la provincia de Segovia (1803), y Loranca de

Tajuña de nuevo (1803), casi todos hoy desaparecidos 70,

Los órganos de Medinaceli y Torrehermosa son

enteramenteparecidos, salvo el Clarín de S pies,Chirimía,el Lleno y la

extensióndel tec]ado, diferencia a uno de otro. Incluso la cajatiene

referencias con la de Medinaceli.

El teclado de 51 notasestáplenamenteextendido a fines de

siglo y no escatimaesfuerzosdeincluirlo. Tampocorenuncia al juego

de Chirimía, uno de los de mayor prediLecciónpara el organero.No

faltanen el panoramasonoro los nazardcs y la riquezade trompetería

horizontal.

32. 2. 6. MAS DATOS ACERCA DE LA

CAPILLA DE MUSICA

No podemos olvidar la música y los músicosde la colegiata

duranteestosaños.La Capilla de Música tuvo por director a Bernardo

70) MARCO MARTíNEZ, JA.:’ El Organo Histórico... “, pp. 189—190.
ORXAF, O.A.C. de :“ Comisión... Fichas ‘ FeLrero, 1978, sp.
AUSSEíL L.:” LOrgue,.. , p. 56,
REí NOSOROBLEDO, L. : Op. oit. Vol. i, p. 860.
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Pérez, presentado al cargo el 15 de Diciembre de 1781. Poco tiempo

después obtiene el magisterio de El Burgo de Osma y es sustituido

por Bernardo Echeverría, el 15 de Mazo del año siguiente71.

La fiesta de los Cuerpos Santos 72, adquiere mayor

importanciaque en periodos anteriores. La Capilla canta acompañada

porel órganoy ministriles en las vísperas y misa. El cabildo concede el

estipendio de 25 reales.

El organista Pérez muere el 21 de Noviembre de 1789 y el

Maestro deCapilla suple la vacante del firado, ayudado por el tenor ~.

A finales de siglo quedan vacantes varias plazas de

músicos. Joaquínde Urreta toma posesiónde la plaza de Bajón,

Chirimía y Oboe, instrumentos que ejecuta por indicación del Maestro

de Capilla. Manuel de Setaes propuesto como sustituto del organista

Andrés Pérez, pero no toma posesión al obtener una capellanía en la

catedral de El Burgo de Osma. Hastael 7 de Agosto de 1802, la

colegiata no tiene un organista titular, Isidro Sánchez 74 La asignación

del organista será de seis fanegas de trigo ~

71) A.C.SI .:“ Libro de Secreto. Desde 1779 hasta 806 ‘, f~ 44 y. y 65,
72> A.P.M.:’ Cunetas... 1797 “st

73) A.C,Si.:” Libro de Secreto... “, f9 160.
7~) ibid.,f~ 198,206v,,211,401 y429.
~ A.C,Si.:’ Libro de Actas Capitulares de la Colegiata de Medinaceli,

1829—1847 “, Cabildo 31—iii—1632, st.
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Con la in”asión napoleónica, muchos miembros huyen de

la villa. El 8 de Abril de 1816 el cabildo re:onoce la falta de ministros

para asistir al culto y la falta de fondos económicos. El duque reside en

Madrid y una delegación de canónigos le informa de la situación: “EL

únicosubchantrequehabía, ha tomadoel hábitode monjejerónimo, en

el monasteriode Lupiana,y estásin régimenel coro,porqueelprimer

tenormurió, y ya no ha quedadomásde todaCapilla de música,queel

Contralto”. La “¡Nana de San Juan de Vavidad”, correspondeal

Maestro de Capilla, Bernardino Echeverría, con 73 reales y 18

maravedís;el Organista, Isidro Sánchez, con 147 reales y 2 maravedís;

y el Contralto, Mariano Calvo, con 73 reales y 18 maravedís 76•

El duque era el protector de la iglesia colegial desde la

fundación en 1498 y socorre las deficiencias musicales. Pero los

nombramientos del duque tardan en llegar. El 17 de Julio de 1824 el

nuevo Infante de Coro es Manuel Barroso; el 25 de Septiembre solicita

la plaza de Sochantre, .Josef Fora de los Ríos, si bien, había

desempeñado en la colegiata el mismo cargo interinamente en 1819.

Varios son los interesados, por lo que convocan oposiciones y”.

76)A.P.M.:’Legajosuelto”,23-XII—1816,25—XiI—1819, 1820y 1821,
s.l.

77) A.P.M.:’Libro de Actas Capitulares, 1824—1828 , Cabildo 17—VII,
25-IX, 9< y 6-XI-1824, s.l.
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El 11 de Diciembre de 1824 fallece el Contralto Mariano

Pérez. Las ayudas económicas se repiten entre el organista Sánchez,

quien ofrece a cambio los servicios de su hijo como Niño de Coro para

cantar los salmos y el canto llano. Acceden a ello, con la asignación de

88 reales vellón y 10 maravedísmensuales.Dosañosmástarde,el hijo

de Sánchez, Ambrosio, entra en el convento jerónimo de El Escorial,

con el nombrereligiosode fray Ambrosiode la Asunción7~.

Mientras, JoséRodilla, residenteen Berlanga,solicita la

sochantría,junto a JoaquínMartínez,Sochantre de Albarracín, que lo

había sido de Medinaceli, y que lo sena por cuarentafanegas de

trigo 79. Al final, acceden a ello y nombranel 5 de OctubreContralto a

JoaquínCalvo, Infante de Coro. ZacaríasValero y Zayas cubre la

vacantedejadapor Calvo 60•

En 183 1 conservanlos aguinaldos,Ahora reciben 588

realesy 8 maravedís6

76) BARBIERI, F. A.:’ Biografías... , 1, p. 49.
~~>A.P.M< Libro de Actas... , Cabildo 10—1, 11 —XII— 1824; 21—111, 9—

VII—1825 y 17—lIi—1826, s.l.
60> ibid. ,Cabildo 5—X, 1 1—X, 29—X—1825, 4—1V—1826 y 8—1—1828, s.l.

A.P.M .:‘ Cuentas que se recibidas a don Pascua) Romero, Mayordomo de
Fábrica de esta insigne Iglesia Col~ial y Capellanías, que goza la
misma, pertenecientes a el año de mil ochocientos treinta y uno, y
débitos anteriores , s.l.
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Hemos encontradonoticias curiosas, como la que

reseñamosa continuación, del 28 de Septiembre de 1827: “Se leyóuna

ordenReaLen la quemandasuMajestad,quela RealAcademiade la

Historia dispongapor puntogeneral, lo que mdiv convengapara la

conservaciónde los monumentosde antig<¡edad, que sehallen en las

provinciasdel Reino,honrrandoa los Magistradosquesedistinguiesen

en suobservanciay conservación”62•

32. 2. 7. ULTIMAS NOTICIAS SOBRE EL

ORGANO

En el órgano inviertenparaunosreparos994 reales y 16

maravedís en 1831. Hacia ya treinta años que no tenía una revisión 63•

La pérdida y dispersión de loi fondos, hace muy difícil

seguir todos los pasos de la historia del órgano. De 1831 a 1861 no hay

datos. De entonces sabemos que el organista cobra por tocar en la

Octava del Corpus 20 pesetas. La compostura de 1864 costó 30 pesetas

8’1• Ya no existe la iglesia como colegiata, sino como parroquia.

Familiares de anteriores organistas o sacristanes habilidosos son los

62> A.P.M.:” Libro de Actas... , Cabildo 28—IX— 1627, s.l
63) A.P.M .:‘ Cuentas recibidas a Don Pascual... , sí.
6<> A.P.M.:” Libro de Cuentay Razón de Fábrica, 1661—1877 , Pl y. y

20 y.
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nuevos organistas. La crisis se agudiza. La falta de medios económicos

evitaron toda clase desgracias, transfomiac ones o reparos de mal gusto

en el instrumento. José Puyó afina el Flautado y la lengueterfa en 1881

por 50 pesetas,y en 1884, por el mismo precio ~

José Puyó llega a los pueblos navarros de Estella en 1888,

en donde construye el órgano nuevo de San Pedro de la Rúa; reforma el

de Santa María de Olite, entre 1890 y 1891, y el de Santa Maria de

Valtierra, en 1892 ~

A lo largo del siglo XIX hay olras reformas, colocar cuatro

correas para los fuelles; añadir en 1888 el eje de hierro para dar aire,

por el herrero Encabo, y varios reparos de[ carpintero Luis Fernández

en 188967.

En nuestro siglo, entre 1911 y 1930, Justo del Rincón,

organista, es el encargado de las afinaciones, y Luis Hernández, en

1913, de arreglar los fuelles. La nómina dc Rincón es de 25 pesetas y

130 pesetas por tocar en los funerales, y la del entonador 20 pesetas

anuales 66

~5> A.P.M.:” Libro de Cuentas, 1878—1890 , P 13 y 24.
86> SAI3ASETA, A. y TABERNA, L. : Op. cit. pp. 136, 247 y 413.
67> A.P.M.:’ Libro de Cuentas, 1878... , f2 30v. y 43—43v.
~6>A.P.M.: Libro de Carta—Cuenta, 1911—1958 ., P 125, 134, 137,

1521,155,165,183,193,194,195,1%, 19?, 201,206,
210, 226y 231.

“Libro de Cuantas 1936—1989 ‘, P 7.



610

En 1961 el osado párroco intentó vender el órgano. El

perverso anticuario, aliado con el clérigo. Ricardo Delgado, tasé el

valor del instrumento en 700 pesetas ~ Ridículo, pero cierto. Eran

otros tiempos.

32. 2. 8. DESCRIPCION TECNICA

En la actualidad conservamos cl órgano de Verdalonga casi

intacto, asentado en La tribuna del coro del Evangelio, a los pies de la

iglesia.

La caja de 7 metros y medio d~ alta, 423 metros de ancha

y 1 ‘25 metros de profunda, tampoco ha sufrido grandes

transformaciones. Figura la inscripción del organero en el secreto: “Este

órganofueconstruidopor el art(fice, organeromayordel obispadode

Siglienzay vecinode la ciudadde Guadalaj7ra,en el año de 1797,Juan

FranciscoVerdalonga”.

La disposición del flautado en la fachada es simétrica, en

trescastillos,con 8, 9 y 8 tubos. En el centro coloca los más graves. La

fachada luce una colosal artilleríaen varios abanicos. La primera línea,

de izquierda a derecha y del más grave al más agudo, es ocupada por la

69> Ibid., f2 65.
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Dulzaina, con una ligera separación de los 25 tubos primeros. La

siguientelila, sigue el diseño general de la lengueteria y corresponde al

registro de Clarín de Campaña de dos pies. A continuación está el

Clarín de cuatro pies de mano derecha y el Bajoncillo de la izquierda

La línea superior la ocupa el Clarín de Campaña y la Trompeta Magna.

Falta un Bajoncillo, que De Gmaf supone desapareció con el cambio de

la Trompeta Real90

El teclado único es en ventana, de 51 notas, mide 69

centímetros. Cada tecla, de 7 milímetros de profunda y 2’2 milímetros

de ancho, está construida con gran maestría y abundantes

incrustaciones triangulares y círculos, tos tiradores, con distintas

molduras y tamaños, siguen este orden:

BAJOS TiPLES

Dulzaina Dulzaina

Clarín de Campaña 4 Clarín 8

Bajoncillo 4 Clarín de Campaña 8

Clarín 8 Trompeta Magna 16

Rautadodea 13 Flautadodea 13

Cktava Corneta Magna 6 h.

Nasardo 5 h. Flauta Travesera

Flautado de Contrabajo Flautado Violón

~0) ORAM, G.A.C. de~ Coín~sión... Fichas... Febrero, 1978, sp.
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FlautadoViolón (ktava

Docena Docena y Quincena

Quincena Clarín de Ecos

Ueno Flautado de Contrabajo

Trompeta Real IJeno.

Tiene trece pisas en secreto aparte para los Contras de 16

pies. Van colocados los tubos de Contras debajo del secreto, a los que

llega el aire por conductos metálicos: en el [adoderecho (G#, G. F#, A,

A#, B, C9, y en la parte izquierda, fuera de la caja (F, E, C, Ci’, D,

D).

El secreto mide 2’16 metros de largo, 1’42 metros de

ancho y 17 centímetros de alto, cubierto con badana, pero en buen

estado. Las válvulas, de 16 centímetros de largo, recortan la anchura

desde C (3 centímetros) a C”’ (2 centímetros). Un arreglo reciente

cambió las tetillas. En este arreglo quitaron la Trompeta Real interior,

por un Violón de 16 pies. Las cuatro primeras notas cromáticas del

Violón están en la parte inferior del órgano, con la boca enchapada e

invertido el tubo, a fin de aprovechar espacio y producir sonidos

graves.

Por desgracia, los fuelles han sido desmontados del cuarto

y los portavientos serrados. Eran cuatro fuelles en cuifa, dos grandes y
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dos pequeños. Un complicado sistema de cigueñal, situado entre los

fuelles grandes, con las correspondientes correas para cada fuelle,

alternaban el trabajo de insuflar y expedir aire. Los grandes medían

1 ‘70 metros, por 0’~84 metros y tenían seis pliegues, y los pequeños

0’84 metros, por 4T5 centímetros y tres pliegues.

Sólo faltan 26 tubos del Lleno de mano derecha y el

mencionado Bajoncillo. Casi toda la tubería está desmontada a la espera

de un próximo arreglo. La afinación se ha hecho a mano y a tono. Hay

varios tablones para los tubos graves de la Octava (cuatro tubos),

Nazardo ( trece tubos), Violón (Diecisiete y el Contrabajo( catorce).

La Corneta (8, 4, 2, 2 2/3, 1 3/5)y el Clarín están en una caja de ecos.

Puyé unió los tiradores de la dos Cornetas.

Tan magnífico ejemplar pide LIna rápida restauración, que

ha pasado inadvertida con el paso de los años
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32. 3. LOS ORGANOS EN LAS PARROQUIAS

Y CONVENTOS DE LA VILLA DE MEDINACELI

La villa de Medinaceli tuvo varios conventos, iglesias y

ermitas. Desgmciadamente, hoy son un montón de ruinas, un recuerdo,

y en el mejor de los casos una iglesuL sin culto, legado de las

desamortizaciones decimonónicas. Tan sólo uno, el convento de Santa

Isabel, fundado en el siglo XVI, permanece bajo la tutela de la orden de

monjas Clarisas. El órgano nuevo del monasterio fue fabricado por

Manuel Cisneros en 1855. Costó 9.000 reales, y sustituye a otro

anterior, totalmente inutilizable. Los donativos de los fieles hicieron

posible el pago de la anterior cantidad ~.

El órgano fue vendido por el párroco, con autorización del

obispo Rubio Montiel y del cabildo catedral de El Burgo de Osma, con

la intención de refundirlo en otro nuevo paja el seminario de El Burgo,

cosa que nunca hizo Organería Española

También sabemos de la existencia de otro instrumento en el

convento de monjas jerónimas, conocido px San Román. Sor Brígida

de Purísima Concepción, organistas natun> de Teme), tomó el hábito

1) MARQUEZ MUÑOZ, José Angel:’ Santa Isabel dé Ilodinaccíl, un
cenventa de Círisas en la villa ducal, desé 1528 en

CELTiBERiA, n2 71, Soria, 1986, p. 160
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el 8 de Mayo de 1794. Entró muy joven, con 14 años, y pronto

desempeñé las labores de organista. En la villa de Medinaceli era

conocida por su gran “habilidad para tocarel órganoy solamentepor

oírla, venían muchosseñoresprincipales de pueblo”. Enseñéa la

comunidad canto llano, como establecían las constituciones. Murió de

tercianas a los 24 años.

La hermana menor de sor Brígida, sor María Eusebia de

Santo Domingo fue monja en este convento. Murió el mismo

año que sor Brígida. en 1804 2~

Con toda probabilidad, hubo órgano en el convento de

padres Franciscanos.

2> BARBíERí, FA.:’ Biografias... ‘, i, p. 388.
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XXXIII

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE MEZQUETIL LAS
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33. 1. EL ORGANO QUE SE COMPRO A LA

PARROQUIA DE VILLASAYAS

La compra del órgano de la parroquia del cercanopueblo

de Villasayas se produce en 1750. Así le explican las cuentas: “It.

Treinta y dosrealesquecostóla licenciaquesesacódel Tribunalpara

la compradel órgano. It. Novecientosy cuatro reales, los mismosque

pagóestaiglesiaparala compradelórganoquetrajeronde la iglesiade

Villasayas” 1,

La construcción del órgano de Villasayas databa de los

años de finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII, deducción

hecha a partir de los documentos de la parroquia (La primera referencia

es de 1718) 2

Una vez colocado, crean la plaza de organista, con la

asignación anual de 14 reales, por “tañer en las misasy Vísperasque

concurriesen”~.

1) A.D.0.—S.:’ tiezguetiflas. Libro de Cuentas e Inventario, 1701—1758
Data 1 750— 1 751 , s.l

2> A.D.O.—S.:’ Villasayas. Caja con Libros de Carta—Cuenta e Inventario,
1506— 18 14 ‘, Data 1718-1719, s.l

~>A.D.0.—S.:” Mezguetillas. Libro de Cuentas... ‘, D~ta 1752—1753;
inventario, 1 —XI —1762, s.l.
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La primera afinación tiene lugar en 1756, con el coste de

55 reales. Los siguientes años de siglo son testigos de otras reformas:

comprar un entonador y arreglar los fuelles por 8 reales, en 1760;

afinación por un “maestro” en 1764, con el gasto de 35 reales;

componer los fuelles y afinarlo en 1772, OtflL afinación por un organero

por 150 reales, en 1782; y finalmente la ccmpostura de 1797, la más

importante desde la instalación, 700 reales ~

33. 2. REPAROS Y REFO RMAS A LO LARGO

DEL SIGLO XIX

Los comienzos del nuevo sigW están marcados por los

sucesivos reparos, afinaciones y arreglos. El primero es la compra de

los fuelles y la afinación del órgano en 1805. El precio de todo es de

124 reales ~. En 1807 ajustan en 2.300 reaies un arreglo, más los 528

reales de la manutención del organero y un oficial, durante los cuarenta

días en que trabajó en el órgano. También pagaron 50 reales al dorador

de Alpanseque y 7 reales por dos tablas para los fuelles 6,

~> ibid., Data 1755-1756, 1759-1760, 1763-1764, 1771-1772,
1781—1782, s.l.

A.D.0.’-S.:’ Libro de Carta—Cuenta e inventario, 1794—1851 , Ceta
1796-1797, s.l

~> ibid., Data 1804—1806, sf7
6> ibid., Data 1807—1808, s.l.
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El órgano necesité de dos ruevos reparos en 1812 y

1820 ~, pero poco o nada se consiguió, y cl cura Domingo Baqueriza,

en 1823, decide acometer una reforma total. Construyen una tribuna

nueva, que costó 410 reales, para asentar nuevamente el instrumento.

Cándido Cabezas corre con la parte técnica. Oferta el reparo en 4.894

reales, pero al final añadieron a la cantidad 1.206 reales, 150 por traer

los materiales y ~50por los cinco meses c[e estancia6 Los pagos de

los distintos plazos se hacen efectivos entre 1826 y 1836. En una

ocasión deja útiles los fuelles ‘.

La parroquia fue muy genercsa en el mantenimiento y

necesidades del órgano. No faltaron artesaros en corregir los defectos

de los fuelles y entonadera (1851, 1852, 1S59, 1862, 1868); en hacer

nuevos en Siguenza los fuelles por 95’9’7 pesetas (1886); reparar,

afinar y componer los fuelles, por el prcio de 640 reales (1861);

desmontar toda la maquinaria y tubos, para limpiarlo, afinarlo y hacer

dos tubos, por 108 reales (1869); y otros dos menores (1875 y

1878) ~0

6> Ibid., Data 1822—1825, sÉ
~> ibid., Data 1826-1627, 1828-1831, 1832—1333 y 1836—1842,

3.1.
10> ibid., Data 1850-1851, 1861, 1862, 1868, 1869, 1875y 1878,

st.
A.D.0,—$.:’ Libro de Cuenta y Razón, 1881 —1944 , fQ 6 y.

Carpeta con Expedientes Matrimoni5les y Cuentas , Date
1852 y 1859sf.
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Desde el Ultimo arreglo del organero Gregorio Hirola en

1892, no hay noticias de nuevos arreglos. El señor Hirola,

acompañado de su hija, compuso el órganos y los fuelles con tres

pieles, cola y clavos. De los 8630 pesetas hechas efectivas a Hirola,

40 fueron a parar a su hija y el restopara materiales 11

El órgano no funciona hace más de sesenta años, y de él

conservamos la caja y unos cuantos tubos. Presenta un estado de total

abandono.

33. 3. LA CAJA

Como era costumbre, el órgano está situado en el coro alto,

en la pared norte. La caja de 790 metros de fachada, 4V0 metros de

alta y 57 centímetros de profunda, presenta elementos clasicistas,

frontones partidos, entablamentos, etc., sin gran decoración, ni en la

talla ni en la pintura. Va encastillado, con cinco cuerpos, de menor a

mayor, hacia el centro de la caja.

11> A.D.O,—$.:” Libro de Cuenta y Razón, 1881... , f~ 12v.
APIlE,:” Libro de Cuentas, 1945—1 979 “, No figura ningún dato.
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33. 4. DESCRIPCION TE:CNICA

Llaman la atención los numerosos datos histéricos,

pegados en el secreto, de varios recortes de la Gaceta Oficial de

Madrid, publicada el viernes 3 de Octubre de 1823. Las noticias giran

entorno al regreso a] trono de Fernando VII. tras el periodo de mandato

liberal. Comienza así: “Artículo de Oficio. ‘Viva elRey”. El curacolocó

toda la información del hecho a su alcance, claro homenaje a su sentir

monárquico. Junto a la noticia impresa, que ocupa la mitad del secreto,

puso de su puño y letra en un papel, el mismo hecho, para dar más

realce a la construcción del órgano en fecha tan señalada: “En 27 de

Octubrefuepuestoenlibertadel señordon FernandoVII y toda sureal

familia, y enestemismodía fue electo,siendopont(ficeLeón XII, se

destruyóparasiempreel sistemaconstitucionaly elprincipal cortejode

ella. Riegofueapresado,muertoy escuart¡za.do.Año de 1823, año de

nuestra redención”. La otra parte del secreto fue ocupada por el

organero:“En el añode 1823sehizo estesecretonuevoenteramente,

secolocóla cajaen la nueva.. . (cortado)narla cajamayorseañadióun

freile nuevoy de los 16 registros que ¡¿eva el órgano, todosson

nuevos,menosel Clarín y el Bajoncillo y li Octavadeambasmanos,

por el Maestrodon Cándido Cabezas,org~neroen Sigllenza.Siendo

cura de estaparroquiadon DomingoBaqueriza.y Mayordomode la

Fdbrica, PabloGallego”. Y añadeel cura: ‘En estemismoaño sequitó
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la vil constitución.Me:querillas, 25 de Septiembre1823. Domingo

Baquedano”.

De los pocos tubos que conserva, casi todos están en la

fachada, a excepción de los dos más antiguos, el Clarín y el Bajoncillo

de cuatro pies, colocados en dos filas. Del -lautado Violón, quedan 17

tubos, 13 de metal y 4 de madera. Iba situado en cinco campos, dos de

madera en los dos laterales, cinco de metal, los más graves en el centro

y los diez restantes en los dos castillos restantes.

El teclado en ventana es de octLva corta (C-C ), partido.

Las 45 teclas ocupan 61 centímetros, de 22 centímetros de anchura y

07 centímetros de recorrido. Los adornos son sencillos, con

incrustaciones de nácar en las alteraciones y unas pequeñas incisiones

en las notas naturales. Los tiradores responden a la talla de un ebanista.

Tiene nueve pisas enganchadas a la primera octava del teclado manual.

Fuera del órgano se hallan los <los fuelles de cuña, con seis

pliegues, de 1 71 metros de largo y 082 metros de ancho.

El secreto de pino, en buen estado, ha sido reparado. Mide

1 ‘52 metros de largo, por 70 centímetros <le profundo. De la válvula

mayor (C= 33 centímetros), a la menor (C= 22 centímetros)

decrece en el ancho. El orden de la tubería sobre el secreto debiera ser

ésta:
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BAJOS

Bajoncillo

Octava

Violón

Docena

Quincena

Nasardo

Decinovena

Lleno 3 h.

Timbal

TIPLES

Clarín

Corneta 5 h.

Violón

Octava

Docena

Quincena

Decinovena

lleno 3 h.

Todo el Violón de mano izquierda está en un tablón

apanado del secreto. Sólo queda un tubo. Tres tubos del Timbal, en

secreto apane, acompañan en la soledad a los anteriores.
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XXXIV

EL ORGANO DE LA PARROQUIA
DE MOLINOS DE 1)UERO
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34. 1. UN NUEVO EJEMPLO CONSTRUIDO

POR PABLO SALAZAR

34. 1. 1. ALGUNAS NOTICIAS ACERCA DEL

ORGANO DE MOLINOS DE DUERO

Los datos recogidos acerca del órgano de esta parroquia,

son más bien escasos. Ya en pleno siglo XVIII había órgano. Mucho

más tarde de la construcción, en 1791, c~mpran una soga para los

fuelles y reparan el órgano por la cantidad de 64 reales: “ítem. Sesenta

y cuatro reales,quepor libramiento del Señorcurapagóal organero

que compusoel órgano”. Este mismo año cl sacristán-organistacobra

de salario 200 reales 1

Las otras noticias son del siglo XIX. Una habla del reparo

en los fuelles, en los primeros años de sigle, que costó 20 pesetas 2• Y

otra, el reparo de 1857, que supuso 200 pesetas ~.

D A.PJI.D.:’ Libro de Cuentas, 1687—1989 , P 1 «—20.
2) Ibid., fP 45.
~>A.D.0,—$.: Molinos de Duero. Caja con Cuentas, Diezmos, Via—Crucis,

Testamentos y Capellanias “, Hoja suelta unid~ a la cuenta de 1842—
1844, sÉ
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Finalmente,en 1917 estuvo aUnándolo un organero. El

sacristán percibe 25 pesetas, pero más tarde ascienden la nómina a 200

pesetas ‘~.

34. 1. 2. EL ORGANO ACTUALMENTE

El órgano situado en el coro alto, en la tribuna del lado del

E”angelio, fue una donación particular y construcción de Pablo

Salazar, según ha quedado registrado en el secreto izquierdo del

órgano: Lo hizoPabloSalazaren Logroño, año de 1808,a expensas

de Don Pablo Vicentede Arribas y don Isidoro Vicentede Arribas,

siendocurael doctor sonJuanAntonioCarrascosa”.

34. 2. LA CAJA

La caja es de estilo neoclásico, de 2’68 metros de ancho,

92 centímetros de profunda y 530 metros de alta. Podemos hablar de

un estilo Carlos IV, a base de elementos clasicistas, frontón rematado

con guirnaldas, entablamentos, etc.

~>A.P.M.D.:” Libro de Cuentas... ‘, f2 199, 201 y., 210v. y 219.
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La fachada está dividida en cinco campos. Los tubos

canónigos cierran los costados. Cuatro Timbales desaparecidos

completaban la decoración de la caja.

Ofrece un aspecto un tanto irritnnte, al haber sido repintada

con pintura sintética.

34. 3. DESCRIPCION TECNICA

La fachada tiene los 44 tubos del Flautado, con los tubos

más grandes en el centro. La lengúetería, a la que faltan dos tubos,

adopta la forma de V. Inmediatamente debajo, el teclado, en ventana y

de octava corta. Las notas naturales llevan incrustaciones de boj, y las

alteraciones unas flechas que apuntan hacia la tapa del teclado. Cada

tecla mide 2 centímetros de ancha. Las ocho pisas van enganchadas al

teclado y una pone en funcionamiento el sislema de ecos del Clarín.

Con el repinte ocultaron el nombre de los registros. A

pesar de ello sabemos la composición:

BAJOS TIPLES

Clarín4 ClarIn4

flautado 13 Clarín en Eco

Octava Corneta
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Docena (kiava

Quincena Docena

Decinovena Quincena

Lleno4h. I)ecinovena

TrompetaReal Lleno 4h.

Timbales Flauta Travesera.

Como buen ejemplo del siglo XIX, incluye dentro de la

composición la Rauta Travesera, con dos tubos por nota.

Al secreto le faltan muchos muelles, pero no las válvulas,

de 3 centímetros la más ancha y 12 centímetros la más estrecha. El mal

estado de los muelles y de las varillas provoca el hundimiento del

teclado en los laterales.

Tres fuelles en cuña daban aire al órgano. Situados a la

izquierda del mueble, cada uno era accion¿do independientemente por

palancas.

En el interior encontramos los tres primeros tubos graves y

los once restantes del flautado. Detrás <leí órgano están los nueve

Contras de 26 palmos, con este orden: C’, B, A#, A, G, E, C, F, D.

Llega a sonar tímidamente, por el mal estado del secreto,

que pierde mucha cantidad de aire.
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