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A mi hermana Carmen, su marido José María 

y sus hijos José María y Javie1: 





PRESENTACION 

Tenemos ante nosotros un libro que difícilmente 

podrá superarse en su temática dentro de la bibliografía 

soriana y que, sin duda, merecerá los mayores elogios 

entre los especialistas, tanto en las Universidades españo

las como en el extranjero, pues conocemos ya lo esperado 

que es en el ámbito universitario y entre los musicólogos, 

organistas y organeros, profesiones que ha amalgamado 

con éxito su auto¡; José Ignacio Palacios Sanz. 

La importancia de este libro está ratificada con 

el prólogo del prestigioso Louis lambou, que lo califica 

como un "valioso trabajo". Esta tesis doctoral mereció la 

máxima calificación en la Universidad Complutense de 

Madrid y los elogios de los miembros del tribunal. 

La riqueza patrimonial de Soria en la organería 

es tal que nos sitúa, como dice el aut01; "al frente de las 

provincias de la región y del ámbito nacional". Son un 

centenar los órganos investigados, de los cuales existen en 

nuestras iglesias cincuenta y seis, cifra más que conside

rable. Forman parte de l legado de los que nos han prece

dido y es misión de todos los sorianos preservarlos lo 

mejor posible.Y un paso importante en esta labor es que 

todos conozcamos su existencia, estado de conservación y 

trascendencia de los mismos. 

Este objetivo primordial es el que ha movido 

fundamentalmente a la Excma. Diputación a publicar esta 

obra. 

JAVIER GOMEZ GOMEZ 

Presidel/le de la Excma. Dipwación Prm•incial de Soria 





PROLOGO 

En 1853 Hilarión Eslava se quejaba, en su "Reseña Histórica del órga
no", de que en España "ha habido wz largo intervalo en que ha estado casi muerto el 
arte de la organería". Indica el compositor y teórico navarro que las guerras, tanto la 
de la Independencia, como las interiores, fueron causas de tal estado de postración y 
desidia que, a nuestros ojos, se nos aparece como la de la decadencia de un periodo 
fastuoso de la organería española. En el mismo, breve pero valioso opúsculo, el maes
tro de la Capilla Real apuntaba algunos nombres de los que a su juicio tuvieron un 
papel preponderante en la historia del instrumento hispano: "Andueza, Echeverría, 
Casas y Soler, Bosch, Verdalonga (D. Leandro y D. Valentín)". Todos estos nombres 
son efectivamente "famosos", pero todos ellos enlazan directamente, en un momento 
u otro de su carrera, con la Casa Real madrileña. En su época, aún en ciernes la cien
cia musicológica y aún más la organológica, Eslava se conformaba con citar algunos 
apellidos que resonaban en su entorno más inmediato. Pero éste �ra el primer eslabón, 
el más vistoso y conocido, de una larga trayectoria que llega hasta nuestros días: La 
de la historia de un instrumento señero en la música occidental, tanto por su vistosidad 
y armonía, que sobrepasa a cualquier otro tanto "en quantidad y grandeza de voz", 
según palabras de Cabezón, como por su destino y funcionalidad dentro de una músi
ca litúrgica sacra que en este marco, también según términos de Cabezón, "no se 
ocupa ni destrache en otra ninguna cosa". 

Desde Eslava la historia del instrumento ha conocido -aparte el estira
miento temporal que la enriquece y lo complica todo- etapas oscuras, largas o acelera
das, que llegaban hasta hoy. Ellas reflejan la preocupación de la sociedad, de parte de 
ella por lo menos, por su propia cultura, por el acervo patrimonial que conserva y que 
quiere transmitir. Es ésta idea moderna, sin duda, la que permite medir el pulso y el 
interés de esta misma sociedad en relación con su propia historia. En España esta pre
ocupación por esta faceta técnica y musical tiene nombres ilustres en el siglo XIX y a 
principios del XX. Son éstos: Barbieri, Pedrell..., luego ya Anglés, hasta q1,1e, a partir 
del segundo tercio de este siglo finisecular, irrumpen investigadores que fueron 
sacando a la luz y desempolvando documentos que dejaban vislumbrar la riqueza que 
los archivos celaban en materia de historia organológica. Paralelamente se daban a 
conocer partituras transcritas de los compositores antiguos y empezaban a salir graba
ciones de las obras en los mismos instrumentos, para los cuales fueron concebidos. A 
estas historias particulares, parcelares, por locales y regionales que parezcan, se han 
sumado varias síntesis que, por su enfoque y sistematización, autorizaban una posible, 
ya no hipotética, por el número de documentos acumulados y de órganos descritos, 
historia del instrumento. 
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Desde hace unos años, parece que tales panorámicas o visiones genera
les, pese a la minucia de sus puntos de apoyo, no bastan ya a las nuevas generaciones 
de investigadores que han venido a la historia de la organería, desde varios campos 
del saber. Siguen en ello una vía abierta por sus mayores, que trabajaron en Vallado
lid, Navarra o Huesca-Jaca ... Es que la misma historia, vivida en su momento y en su 
propio estilo, apremia y, aquí y allá, acucia al curioso a ahondar, tanto en el campo 
del descubrimiento documental, como del análisis directo de los instrumentos que 
quedan en pie. Unos trabajos se orientan hacia un estudio técnico-descriptivo más que 
hacia la necesaria, aunque insuficiente catalogación, y otros estudios optan por el difí
cil equilibrio entre ambos planteamientos. Así, la organería vuelve a entroncar con sus 
raíces propias. Tales son los casos de varios trabajos que encuentran una vía abierta en 
su propio entorno regional o interregional: Algunos siguen en marcha, como en Avila, 
que de la mano de Alfonso de Vicente llevan buena andadura; los de Toledo -que 
dudan entre continuar o renunciar-; los de las provincias andaluzas, que parecen tener 
cauce seguro, a partir del impulso dado por la Autonomía; o los que ya han salido de 
las prensas, como Guadalajara. No hay duda que tales investigaciones llevarán en el 
futuro a nuevos planteamientos, a otros enfoques, a investigaciones interdisciplinares 
y, sin duda, a visiones y conclusiones generales, que si son contrarias o distintas sí, 
por lo menos, muy matizadas de las que se han sacado hasta hoy. 

La tesis doctoral de José Ignacio Palacios "Organos y organeros en la 
provincia de Seria" abarca el problema de la organería desde la doble perspectiva de 
la historia artística, técnica, cultural y de la catalogación. El epicentro de su estudio es 
la capital Seria, pero es lógico que el investigador conceda peculiar énfasis a la sede 
episcopal de El Burgo de Osma, así como una atención detenida a otros focos cultu
rales y religiosos de la provincia: Agreda, Berlanga de Duero, Medinaceli, que por la 
acción de su patrón Don Luis de la Cerda, duque de Medinaceli, fundó una capilla de 
música digna de una catedral. El enfoque es pues múltiple: Historia de la organería 
localizada y, naturalmente, enraizada, a la par que historia interrelacionada, ya que el 
organero pasa de una región a otra, de un episcopado a otro, y uno no puede ignorar 
su "curriculum", que este paciente trabajo va contemplando. Esta orientación ha 
impulsado al musicólogo José Ignacio Palacios a escrutar documentos eclesiásticos, 
civiles o notariales, siempre por vericuetos largos, oscuros, desesperanzadores a 
veces, pero con resultados, en definitiva, que permiten abrirse a un sol meridiano, con 
amplias perspectivas de relacionarlo todo con la propia historia religiosa y cultural. 

"Soria es una barbacana hacia Aragón, que tiene la torre castellana", 
decía el poeta. Pero la historia complica esta visión bicéfala, ya que el marco geográ
fico queda ampliado por las aportaciones de las divisiones eclesiásticas de la época 
moderna. En efecto, en el espacio territorial soriano convivían cuatro diócesis: Las de 
Osma, Sigüenza, Tarazana y Calahorra. No extraña que el deambular de José Ignacio 
le lleve a seguir los pasos de los maestros organeros hacia el impulso aragonés, pero 
también a encontrarse con los maestros navarros del siglo XVII o con otros del sur; de 
Toledo, ya desde el siglo XVI; de Madrid y del centro alcarreño o, aunque menos, de 
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Castilla. Soria es así espacio de encuentro, región receptora y deudora de contribucio
nes técn_icas externas a lo largo de la historia, como señala el joven doctor soriano 
José Ignacio Palacios. Pero las fronteras arriba diseñadas y demostradas en este traba
jo muestran que éstas no son nada rígidas y siguen más bien un trazado flexible, que 
hace posible la apertura hacia nuevos horizontes. En un ambiente cultural definido, el 
avance necesita y requiere intercambios, si no quiere ahogarse. 

El aspecto de la historia técnica de cada instrumento se ve aumentada, a 
la vez que completada por una parte descriptiva de los instrumentos desaparecidos y 
de los existentes. José Ignacio Palacios se entrega, tras el estudio histórico, a un exa
men y a una relación concisa y medida de los elementos de cada instrumento, tal 
como era y como ha llegado hasta nosotros; tanto de la cañería, como de los mecanis
mos internos, de sus avatares y de su estado actual, pero también de la caja y de sus 
actores primeros u ornamentales: Carpinteros, escultores, doradores, etc. En sus 
andanzas por los llanos y roquedas de fuera y dentro de Seria, cataloga así unos 86 
ejemplares, sin contar los órganos desaparecidos del siglo XVI o del XVII. De todos 
ellos quedan hoy unos 52 instrumentos en el territorio de la provincia, aparte de los 
que se conservan en la provincia de Burgos, anteriormente pertenecientes a la diócesis 
de Osrna. 

Entre los más antiguos, resaltados por José Ignacio, figura el de Deza, 
construí do por Francisco de Sesma en 1707, y el de Nuestra Señora de Magaña en 
Agreda, obra del organero navarro José de Mañeru y Ximénez, de 1709. Son contem
poráneos de otros órganos de renombre, situados en el centro peninsular, bien sean de 
Pedro Liboma Echeverría (catedral de Segovia, 1700� iglesia de Estremera, en la pro
vincia de Madrid, 1716), o Domingo Mendoza (colegiata de Pastrana, 1703) .. .  Estos 
instrumentos son muestras históricas del hacer de los hombres de principios del 
XVIII, es decir, del momento en que el órgano hispano ha amaestrado los distintos 
parámetros de la perfección de un modelo único en el panorama de la organería euro
pea, que han de protegerse y conservarse. 

Este valioso trabajo se enmarca en un abanico de estud¡-os que se llevan a 
cabo, tanto con la perspectiva histórica, como la voluntad de recuperación de un acer
vo musical. Ya que la mayoría de los órganos sorianos aún existentes están mudos, 
hagamos votos, gracias a esta voluntad concreta de José Ignacio Palacios por sacar a 
la luz pública uno de los tesoros culturales y musicales más importantes que poseemos 
en Castilla y en España, porque los más valiosos vuelvan a sonar �n sus respectivas 
pan·oquias, colegiatas y catedrales. 

LOUIS JAMBOU 

Musicólogo y Catedrático de la Universidad de París- Sorbona. 
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INT RODUCCIÓN 

Resulta gratificante poder dar a la luz pública la presente tesis doctl?ral, 
fruto de más de cinco años de investigación, viajes, estudios ¡iormenorizados de 
los instrumentos, restauraciones, entrevistas, y un largo ecétera. El órgano vive 
una especie de renacimiento cultural, porque existe una concienciación musical y 
a la par somos sabedores del patrimonio que representa. La fragilidad de las múl
tiples y variadas partes del instrumento exigen un mínimo de apoyo y protección 
por parte de todas las entidades responsables de este acervo patrimonial. 

Somos el país con mayor número de ejemplares, a la cabeza del ranking 
mundial, la envidia de nuestros 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 generacional. 

Como rey de los instrumentos, los logros técnicos van restando muy poco 
terreno a la manufactura artesanal, de calidad y de distinción, que siempre brilló 
con luz propia en nuestros artífices. 

Sin olvidar a los que algunos se empetian en llamar con terminología 
medieval, músicos prácticos, son éstos un bastión para desarrollar las más magní
ficas armonías y posibles sonoridades combinatorias que puedan dar cuantos 
tubos se asienten en el interior o en el exterior de la caja. 

Ultimamente se han hecho grandes esfuerzos por el trabajo de cataloga
ción y estudio de los órganos. El más genuino y representativo (la época dorada 
de la organería espatiola) es el del llamado órgano ibérico, con unas característi
cas propias y distintas, que lo diferencian de los�otros órganos. Como nosotros no 
hemos puesto fronteras al trabajo, podemos enéontranws con otros tipos y va,.;e
dades: románticos, neoclásicos, hasta un ejemplo único en España, un órgano 
romántico francés de la casa M a gen. 

Los órganos son testigos fieles de un pasado movido y puede presumir de 
ser un instrumento proclive a las transformaciones. 

Dentro del apartado de nombres, cabe destacar a un largo listado, todos 
ilustres, gremiales, artesanos y sobre todo artistas de pro que, con conciencia más 
o menos limpia llenaron el territorio de la provincia de Soria de bellos ejempla
res. Soria es tierra de confluencia de caminos, Castilla, La Rioja, Aragón y la 
Alcarria; tierra de historia , de mansedumbre, de grandes ge_ntes, de buen asenta
miento y gallarda conciencia, que ha sido la gran olvidada, cual isla perdida, y 
que se recupera poco a poco de/ largo naufragio. Siglo tras siglo, ciclo tras ciclo, 
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las piedras, los testimonios documentales y las gentes han sido testimonio de una 
belleza natural y de una belleza de las cosas creadas por el hombre, en catedra
les, monasterios, iglesias, retablos, esculturas, pinturas y órganos. 

Cada órgano tiene entidad propia; es decir, es la personalidad 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 y que propicia cualquier sentimiento. 

Constituye una alegría acercarse a muchos pueblos de nuestra geografía 
para notar en la gente 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, mientras otros sienten algo distinto o bien 
no encuentran nada interesante en el acontecimiento. 

La política de recuperación y de defensa del órgano español lleva implí
cito la política de potenciar a los organistas, que tocan y que con su arte mantiene 
y alarga la vida del instrumento; en definitiva, velan por él. 

Recorrer los órganos de la provincia supone más de tres mil kilómetros 
por la carreteras sorianas en busca de unas joyas perdidas. 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 reto más amplio ha sido el trabajo del doctor Louis Jambou, 
haciendo una síntesis de 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 del mueble, tengan cabida los diseños del organero; el apartado sonoro
acústico. 

Tampoco hemos dejado de lado a los que hacen realidad sonora la músi
ca en el propio instrumento, quienes la componen y los que intervienen acampa
fiados, esa orquesta musical que forman la voces de los coros y los instrumentos 
de tantas capillas de música, hoy desaparecidas lamentablemente de nuestras 
catedrales e iglesias. 

Cada órgano ha tenido una atención meticulosa. Primeramente era obli
gada la visita para catalogar el instrumento, características, composición, estudio 
de la caja, estado de conservación, etc. Después, el o los archivos se encargaban 
de desvelar tantos siglos de acontecimientos y avatares sucedidos. Así ha quedado 
reflejado. No podíamos soslayar ninguno de los pasos dados. Queremos comple
mentar el trabajo particular con /o que ya se ha estudiado, referencia inevitable y 
marco de cualquier estudio científico. 

Tras la presentación del trabajo, el estudio de la configuración de las 
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antiguas diócesis nos ha servido para determinar la procedencia de los artífices y 
las zonas de influencia. La iglesia ha sido el único y principal mecenas, volcada 
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 espmiol, 
como se hace en los países europeos. No podemos olvidar la riqueza artística, la 
riqueza estética y la riqueza musical que poseemos. Este libro, con el estudio de 
los órganos de la provincia de Soria, intenta aportar un granito de arena más a la 
concienciación, difusión y salvaguardia del órgano español. 

Finalmente, quiero agradecer a cuantas personas e instituciones han con
tribuido a la realización de esta investigación. En primer lugar tengo que citar la 
generosidad de la Diputación Provincial y de su presidente, Don Javier Gómez, 
que han hecho posible el que esta obra se hiciera realidad. También tengo que 
mencionar a los archiveros que me han atendido con tanta amabilidad: a Don 
José Arranz, del Archivo de la catedral de El Burgo de Osma; a Don Teófilo Por
tillo, del Archivo Diocesano de Osma-Soria; a Don Cm·melo Enciso, canónigo de 
la Concatedral de Soria; al canónigo archivero de la Catedral de Sigiienza; al 
padre carmelita fray Valentín de la Cruz, director del Archivo Silveriano en Bur
gos; a Don Carlos Alvarez, del Archivo Histórico Provincial de Soria; a los direc
tores de los Archivos Histórico Provinciales de La Rioja, Madrid, Segovia y Zara
goza; al director del Archivo de la Casa de los Duques de Medinaceli, en Sevilla; 
y al director del Archivo Histórico Nacional. Mención especial para la larga lista 
de seliores curas párrocos encargados de cada una de las parroquias que he visi
tado, dentro y fuera de la provincia y a las comunidades de religiosos y religiosas 
de Agreda, Berlanga, El Burgo de Osma, La Aguilera, Santo Domingo de Silos, 
La Vid, Santa María de Huerta y Soria; sin su colaboración no hubiera sido posi
ble la inspección de los instrumentos y de los fondos que c_onservan las iglesias y 
monasterios. También tengo que dar mis más sinceras gracias a tantas personas 
que me han ayudado: Al Canónigo Maestro de Capilla de la catedral de Sigüenza 
Don Juan Antonio Marco; al director de la Institución Mi/á y Fontanals de Barce
lona, perteneciente al Instituto Espmiol de Musicología, D. José Vicente González 
Valle; a Fram;oise Clastrier, quien colaboró desinteresadamente en la obtención 
de noticias referentes a los constructores franceses Mayen; a mi amigo organero 
Gherard de Graaf, a D. Pedro Calahorra, a D. Adalberto Martínez Solaesa, cate
drático de órgano en el Conservatorio de Málaga e ilustre concertista; al joven 
historiador adamantino José Angel Márquez; a D.  Louis Jambou, musicólogo y 
catedrático en /a Universidad parisina de La Sorbona, que ha querido dejar ama
blemente la impronta de sus conocimientos sobre el órgano español, confecciona
do un bello prólogo, y a mi maestro en Arte, el catedrático de la Universidad 
Autónoma de Madrid, D.  José Rogelio Buendía, que fue el director de la tesis con 
igual título, leída en la Universidad Complutense de Madrid y que obtuvo por 
parte del tribunal /a máxima calificación: Apto Cum Laude por Unanimidad. 
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I 

LA PROVINCIA DE SORIA COMO MARCO PARA EL 
DESARROLLO DEL ARTE ORGANERO 





l. l. ESTUDIO HISTORICO DEL OBISPADO DE OSMA-SORIA: LA 
CONVIVENCIA DE CUATRO DIOCESIS EN UN MISMO ESPACIO 

Dentro de los límites actuales de la provincia de Soria han convivido hasta 
hace muy poco, cuatro diócesis. Ello permite, en un principio, delimitar claramen
te la actividad 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 
salieran a otras diócesis y compaginar 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, delimitada por acci
dentes orográficos, se dan cita no sólo las divisiones étnicas, sino también las cul
turales, y, como no, la del mundo de la organería. 

El problema de la existencia antiguamente de cuatro diócesis en la provin
cia, nos hace establecer los límites de ellas, claramente diferenciados, como varias 
zonas de trabajo y, a su vez, de influencia. La notoriedad de las zonas es más clara 
a lo largo del siglo xvrrr. 

l. l. l. LA DIOCESIS DE OSMA 

La diópesis de Osma remonta sus orígenes a la milenaria ciudad celtíbera 
de Uxama, desde el año 153 a. J. C. Más tarde fue romanizada durante la época 
imperial y se convirtió en un enclave estratégico, nudo de comunicación con otras 
ciudades, a través de la vía Astúrica-Cesaragusta, como apuntan Sánchez Albor
noz y Manuel Torres{[). 

( 1 )  TORRES, Manuel :La Iglesia en la Espmia Romana, en Historia de Espaüo, dirigida por R. Menéndez 
Pidal,Tomo U, Madrid, 1980, pp.453-455. 
LAPESA, Rafael : Historia de la Lengua Espatíola, Madrid, 1958, p. 16. 
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La primera fecha documentada la hallamos en el III Concilio de Toledo, el 
año 597, al que asiste el obispo Juan"'· 

Con la invasión árabe, la diócesis no tiene pastor que la gobierne. Las tie
rras del obispado fueron la frontera entre cristianos y musulmanes durante tres 
siglos y el río Duero, una marca natural de excepción. Las fortalezas levantadas 
son puntos de batallas y enfrentamientos: Almazán, Berlanga, Gormaz, San Este
ban, Coruña del Conde, Langa, Ucero, Osma, Cabrejas y Calatañazor. Mientras la 
población emigra al norte buscando refugio en sitios más seguros. 

En los concilios de Husillos (Palencia), en 1088, y Burgos, en 1 136, la 
diócesis obtiene una demarcación territorial, 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 conservamos res
tos aislados dentro de la actual <JJ. 

Una vez celebrado el concilio de Husillos, se procede a réstaurar 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 María. A la sombra de este cenobio surge un burgo, según era 
costumbre en Francia (4J. Más tarde, en este lugar, construyen una magnífica cate
dral gótica. 

Con el correr de los tiempos le suceden otros obispos, hombres piadosos, 
observantes, de cultura, hasta el actual, el 1 08. Para nada descuidaron la labor de 
la diócesis y siempre velaron por los intereses del obispado. 

Cabría citar muchos nombres <sJ, pero de entre ellos destacaremos Pedro 
García de Montoya; Pedro González de Mendoza, obispo de Osma por seis meses, 
al ser nombrado 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 música (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 dedicó el bachiller Martín de Tapia "el Numantino" el tratado "El Vergel de 

(2) LOPERRAEZ CORVALAN, Juan: Descripción histórica del Obispado de Osma, Madrid, 1788, Vol. I, pp. 42-43. 
PORTILLO CAPILLA, Teófilo: Instituciones del Obispado de Osma, Almazán, 1985, p. 19. 

(3) Ibid., pp. 20·22. 

(4) GARCIA DE VALDEAVELLANO, Luis: Orígenes de la burguesía medie1•al en Espaíia, Madrid, 1970, pp. 153-
165. 

(5) Para un estudio más completo del episcopologio oxomensc hay que citar A.C.B.O.: ARGAIZ, Gregario de: 
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LOPEZ DE QUIROS Y LOSADA, José: Vida y Milagros de San Pedro de Osma, patrón de esta Sama Iglesia, y 
relación puntual de lo.<: Prelados, que la han ilustrado, Valladolid, 1724. 
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Música", utilizado como manual en las aulas de la mencionada universidad bur
gense; y Honorato Juan. A estos nombres hay que añadir los de Antonio Calderón 
y Joaquín de Eleta y la Piedra, del siglo XVIII, impulsores de las obras neoclásicas 
y del proceso de beatificación del venerable Juan de Palafox y Mendoza, que tam
bién fue obispo de Osma. 

Las diferentes ermitas fueron motivo de polémica y disputa durante las 
distintas épocas. Pero la refmma geográfica del plano diocesano se produce por 
bula papal 14 16/54, titulada "Burgensis-Toletanae et aliarum". Aunque la diócesis 
de Osma fue sufragánea de Toledo, hasta el Concordato de 185 1 ,  pasará a depen
der de Burgos en 1 859, sin producirse cambio alguno hasta el año 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 pano
guias en total, con las colegiatas de Peñaranda de Duero y Roa. Por contra, Osma 
adquiere parroquias de los arciprestazgos de Almazán, Ariza, Ayllón, Barahona, 
Berlanga de Duero, Maranchón, Medinaceli, Retortillo, desmembradas de la dió
cesis de Sigüenza; Yanguas y San Pedro Manrique, procedentes de Calahorra; y 
finalmente, Montenegro de Cameros, de la diócesis de Burgos y 1 8  parroquias de 
la de Tarazana m. 

El mapa provincial cambia sustancialmente(8). Modifica la forma alargada, 
en tomo al río Duero, por una más bien circular. La orografía es la encargada de 
delimitarla: Calahorra al Norte, Tarazana al Este, Sigüenza y Segovia al Sur, y 
Burgos al Oeste. 

Para el mundo de la organería, la diócesis no fue prolífera en instrumentos, 
sin una actividad muy extendida en el Norte, algo más notoria en la capital diocesa
na y en las principales ciudades (Aranda de Duero, Gómara, Peñaranda de Duero y 
Soria). Si para los bienes artísticos supuso una pérdida la nueva ordenación territo
rial, todo lo contrario sucede con los órganos, más numerosos en las otras diócesis. 

l. l. 2. LA DIOCESIS DE SIGÜENZA 

Los límites de la diócesis de Sigüenza estaban establecidos en época visi
gótica, con la hitación de Wamba. Depués se suceden los acuerdos entre la dióce
sis de Osma y Sigüenza. En el concilio de Burgos, Soria pasa a ser propiedad de 
Osma y ésta cede los términos de Ayllón, Caracena y Berlanga. Entre 1 229 y 
1268, las parroquias de Serón y Monteagudo depeden de Osma'"· 

(6) A.D.O.-S.: BoletÍII Oficial del Obispado de Osma, Afio XCVII, n.Q V, 5 de Abril de 1956, pp. 61-73 y 88-92. 

(7) !bid., p. 67. 

(8) LOPERRAEZ CORVALAN, J.: Op. cil, Tomo ll, pp. 18-223 
La antigua diócesis estaba dividida en los siguientes arciprestazgos: Osma, Soria, Gonnaz, Roa, el Campo, San 
Esteban, Rabanera, Aranda, Cabrejas, Aza, Ca!atañazor, Coruña y Andaluz. 

(9) ALDEA VAQUEROS, Quintín; MARIN HERNANDEZ, Tomás; VIVES GATELL, José: Diccionario de Hisw
ria Eclesiástica de Espwía, Madrid, 1975, Tomo IV, p. 2.475. 

17 



l. l. 3. LA DIOCESIS DE TARAZONA 

También los orígenes de la diócesis de Tarazana pertenecen a la 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 rei
nado de Alfonso VII "El Emperador", se pretendió quitar a Tarazona los pueblos 
de la zona de Agreda para anexionar!os a Osma. En el concilio de Burgos de 1 139 
hacen una nueva división, pasando Borobia y Garray a la diócesis soriana. Así 
queda la provincia eclesiástica enmarcada por los ríos Ebro, Duero Jalón (lO). 

La diócesis contó con los servicios de los organeros afincados en Zarago
za, los Sesma, Sánchez, Ferrer, Roqués, etc.; en Calatayud, Diego Val, Mariano 
García, etc. y en Daroca, Miguel López. 

l. l. 4. LA DIOCESIS DE CALAHORRA 

Por último, la diócesis de Calahorra-La Calzada-Logroño, no tuvo unos 
límites estables, como ocurrió con las anteriores0ll. Mantuvo muy buenos contac
tos con sus organeros diocesanos, que invadieron en claro movimiento hacia el sur 
toda la provincía de Soria, para pasar desde aquí a otras. La región riojana fue 
punto de encuentro con la pujante organería navarra, que también llegó a la dióce
sis 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 
trabajaran de manera temporal. 

l. 2. ¿EXISTEN ESCUELAS DE ORGANERIA DENTRO DE LA PROVIN
CIA DE SORIA? 

Los órganos demuestran el peso específico de la iglesia, como depositaria 
de los bienes culturales. En general, podemos hablar de una estética en los trabajos 
de los organeros. Cada iglesia, por pequeña que fuera, iba engrandeciendo el espa
cio musical destinado al culto divino. La música es una pieza esencial en el engra
naje de la liturgia. 

Como apunta Lothar Siemens (l2J y corrobora Dionisia Preciado 03l, los 

(10) !bid., Tomo IV, p. 2.525. 

( 1 1 )  !bid., Tomo 1, pp. 305-310. 

( 1 2) SIEMENS HERNANDEZ, Lothar: "La Seo de Zaragoza, destacada escuela de órgano en el siglo XVII", en 
Anuario Musical, XXI, Barcelona, 1966, pp. 147-148. 

( 13)  PRECIADO, Dionisia: "¿Escuela Aragonesa de Clave? Una nueva y valiosa aponación, las sonatas de José 
Ferrcr Beltrán {ca. 1745-18 15)", en 1 Congreso Nacional de Musicología, Zaragoza, 1981, pp. 223-226. 
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maestros de capilla, organistas y músicos en general de nuestras catedrales, cole
giatas e iglesias, 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 
de este modo poder aligerar las cargas del puesto. Así, en el mundo de los organe
ros ha sucedido otro tanto, pero algo más matizado que en el caso de los músicos. 
"La gran movilidad de los organeros y las constantes interrelaciones y comunica
ción entre un centro determinado y otro" provoca "un desplazamiento u oscilación 
continua de su límites de influencia"04). Castilla y León, y en concreto Soria, no 
tienen un centro promotor fijo, y debe considerarse más bien receptor. Normal
mente, el desplazamiento era, en la mayoría de los casos, interregional; y en algu
nos casos, interdiocesano. La movilidad genera contacto y comunicación: uno es 
capaz de observar, aprender o 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 confirmado, de escuelas regionales; 
básicamente dos para el órgano ibérico, la escuela catalana y la  castellana. Es 
extraño poder encontrarse 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, más adelante. El 
gremio mantuvo las costumbres inalteradas con el paso de los años. Una especie 
de inmovilismo generacional impone las reglas del quehacer. La libertad de cada 
uno se toma a la hora de competir por determinados trabajos. Ahí sí vale la compe
tencia, 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 los tri
bunales 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 perde
dor) y Sebastián de Ardanaz. El proyecto del primero sirve de modelo y referencia 
al segundo. La garantía y prestigio era todo un hándicap, que tiene que resolver el 
de menos valía, siguiendo los dictámenes del maestro. 

Soria, al ser una zona de confluencia, no ha tenido una personalidad tan 
definida como otras diócesis vecinas. A Navarra le cabe el honor de ser la pionera 
y la más ilustre, que dio los mejores artesanos, sin olvidar la labor de tantos fla
mencos, o incluso, los madrileños del siglo XVII. Los organeros segontinos no 
trasgredieron los límites diocesanos (puede ser el caso de Jos Verdalonga); en 
cambio, los aragoneses fueron capaces de hacerlo hasta en el más pequeño rincón. 

Si dibujamos un plano de actuación, veremos cómo las antiguas diócesis 
tienen un campo específico de actuaciones, claramente definido en los término de 
Sigüenza. Es un territorio de privilegio, con un número elevado de ejemplos. El 

(14) JAMBOU, Louis: Eroludón del árgano t'�pmiol. Siglos X\'1· XVIII, Volumen J, Ovicdo,l988, p. 5 1 .  
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que fuera uno de los centros de mayor tradición, junto a Toledo, se ha visto refleja
do en numerosos órganos, a los largo y ancho de la diócesis. En algún caso parti
cular, 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 trabaja
ron en Valladolid, Palencia y en la cercana Burgos. Una excepción la constituye 
Julián de Azuara, de gran movilidad: en Sigüenza; 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 
estables de la corona de Castilla, Burgos, Palencia o Valladolid, como han proba
do Kastner, García Chico, Jambou, etc., apoyada por el gran flujo de organeros 
que opositan en las catedrales de las capiteles castellanas, en muchos casos, prove
nientes de iglesias sorianas. Un ejemplo ilustrativo, pero del siglo XVII, es Sebas
tián Durón. Gracias a él, Ventura Chavarri, uno de los mejores organeros del siglo 
XVII, trabaja en la catedral de El Burgo de Osma. Otro tanto vuelve a suceder en 
la catedral de Palencia. Si damos un repaso a las primeras noticias de organeros, 
encontramos a Gaudioso de Lupe, que proviene de La Rioja; a Pedro Cortijo, 
desde Toledo; a un tal Berna!, desde Valladolid; a los Salas, que están en Burgos o 
en Sigüenza. La cosa se va complicando poco a poco, según se acrecienta la activi
dad de éstos. 

Queda claro que la provincia de Soria es deudora de los principales cen
tros organeros y de los mejores maestros de cada uno de ellos. Los límites de la 
distintas diócesis no influyen de manera determinante para la cerrazón, aún más 
posibilita la apertura. El organero es pagado por sus servicios, ya que es una acti
vidad liberal. El busca los encargos y, en menor grado, es solicitado por el cons
tructor. 

La movilidad adquiere grados de gigantismo en las primeras décadas del 
siglo XIX. Son dos los organeros que más veces y en más lugares podemos encon
trar: Pablo Salazar y Cándido Cabezas. Lo mismo podemos decir de organeros del 
siglo XVIII, los Sánchez, los San Juan, López, etc. 

Según avanza los años de la centuria pasada, enmarcar o intentar determi
nar las líneas maestras de las 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 movimiento cultural. Hablamos 
en organería de los tímidos intentos de Roqués, y más tarde de Amezúa. Hemos 
llegado a los comienzos del siglo XX. 

En cada periodo hay momentos de declive. Los periodos de crisis econó
mica contribuyen al progresivo deterioro de los instrumentos. Nos referimos al 
periodo que ocupa la primera mitad del siglo XIX. Todo lo contrario ocurre en los 
primeros años del siglo XVII, hacia 1640, con la primacía del centro madrileño, 
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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 y de 1770 a princi
pios del siglo XIX. La voluntariedad y diligencia del clero, la sensibilidad artística 
de los cabildos o párrocos sirven de vehículo de enlace para contactar con los cen
tros organeros, para la construcción, conservación y restauración de instrumentos. 

La terminología empleada varía. Podemos encontrarnos en primer lugar 
con la palabra afinación o adobo; después, templario, aderezo y composición. Para 
los organeros, raramente llamados así, lo más frecuente es encontrarse con afina
dor, organista, maestro de hacer órganos y finalmente organero. Lo mismo suce
de con los organistas, denominados tañedores, y los fuelleros, entonadores, man
chadores, alzador de /os 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 es 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 fonnación para los futuros artistas. No sólo en las 
capitales están los principales talleres, muchas veces el nuevo organero debe bus
car una ciudad nueva, una mercado nuevo, para crear ofertas, promocionar obras 
en parroquias, monasterios, colegiatas, etc. 

Los organeros no vivieron bajo el reglamento de una asociación, por que 
dicho status se sentía de forma implícita. El oficio pasa de padres a hijos, de forma 
generacional. Si repasamos los nombres y apellidos, rápidamente observamos 
troncos comunes, según que zonas. Son apellidos que se repiten año tras año, e 
incluso, siglo tras siglo. 

Toda construcción de un órgano tenía un proceso burocrático o adminis
trativo. Comenzaba éste, con el necesario permiso de cada obispo, conocido con el 
nombre de Licencia del Tribunal eclesiástico. Presentado el presupuesto y proyec
to, 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 dos partes conformes, el notario da fuerza legal al 
contrato o escritura firmada por ambos, comprometiéndose el organero con sus 
bienes y a la fabricación del instrumento; 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 enten
dida en organería, que en muchos casos es el organista u organistas de pueblos cer
canos 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 inmedia
tamente la plaza de organista o tañedor, con la doble tarea añadida de ser sacrista
nes de la iglesia y de ser los maestros de la escuela local. En las catedrales, son 
organistas profesionales y, a partir de mediados del siglo XVII, son también afina-
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dores 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 experimentos técnicos, la organería toma nue
vos rumbos, que al mismo tiempo, son definitivos, el órgano ibérico toma una per
sonalidad propia y definitoria. 

l. 3. HACIA UNA DEFINICION DEL ORGANO IBERICO 

El auge de la música de tecla durante el siglo XVII trae consigo el perfec
cionamiento del instrumento en donde se va a desarrollar. Desde 1600 los instru
mentos de tecla son el medio ideal de expresión del bajo continuo, y, por otra 
parte, "llegan a ser auténticos laboratorios donde el compositor prueba, observa y 
estudia todas las novedades técnicas y sonoras que su talante le sugiere y su 

época le exige"05l. Por otro lado, según finaliza el 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 (16J. 

Hay quien piensa todavía que la historia del órgano español está por escri
bir<l7l, aunque ya se han vertido ríos de tinta. La mayoría de las veces hemos cen
trado 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 teni
do 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 08l, Juan Mieg en 1855 °91, Parada y Barreta (zo>, Francisco Asen jo 
Barbieri en 1871  (2n, Suárez Capalleja <221, etc., y otros tantos foráneos (nJ_ El órgano 
portativo será muy empleado durante el siglo XVI. Después, los órganos se hacen 
a medida de las naves de las catedrales, colegiatas o iglesias. 

( 15) GONZALEZ VALLE, José Vicente: "Determinadas características en la estructura de la composición musical de! 
barroco," en 1 Congreso ... , p. 20. 

(16) SOLIS RODRIGUEZ, Carmclo: "Datos para 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. 

(18) FRAGAS y SOLER, Antonio: Diccionario de Música, Barcelona, 1852, pp. 144-145. 

(19) MIEG, Juan; "Apuntes históricos sobre los órganos", en Seminario Pimoresco Espaíio/, VUI, 28-II-1855, pp. 62-
63; XVI, 22-IV-1855, pp. 123-126; XVIII, 6-V-1855, pp. 140- 14 1 ;  y XIX, 13-V-1855, pp. 146-148. 

(20) PARADA y BARRETO, José: "Organos de la catedral de Toledo", en Rnista y Gaceta Musical, ( 1867), pp. 166-
167. 

(21) BARBIERI, Fmncisco Asenjo: "Fabricación de instrumentos de música en España en los siglos XV, XVI y 
XVII", en Almanaque de el Museo de la Industria para/872" Madrid, (1871), pp. 34-41. 

(22) SUAREZ CAPALLEJA, V.: "El Organo", en La 1/uslración Católica, (1886), pp. 283-284. 

(23) SCHLATIER, Víctor: "Voyage organistique a travcrs l'Espagnc", en L'Orgue, nQ 83, París, 1953, pp. J 12-117. 
Podemos citar muchos más ejemplos, pero ponemos éste por ser representativo y uno de Jos primeros. 
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El órgano ibérico no es exclusivo para el ámbito peninsular, sino que por 
extensión, hay que expandirlo a las colonias (24J. 

De los primeros órganos, sin registros individuales se pasa alrededor de 
1550 al registro separado, pero el organista no puede hacer muchas combinacio
nes. 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 y son dos partes independientes. En cada patte, el organista puede 
obtener sonidos diferentes dentro de una tesitura, ya que el órgano empieza tenien
do 42 notas, luego pasa a 45 y mucho más tarde se da el salto a las 49. Algunos 
consideran como principio básico del registro partido el contraste tímbrico, con la 
consiguiente multiplicación de posibilidades. Una solución económica, pero efi
caz, fomentó el desarrollo de los juegos solistas(25l. La innovación se debe a Gui
llaume 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. El 
secreto cromático no 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 trompetería horizontal. El sistema de juegos partidos impone la 
división del secreto en dos mitades, la primera tiene 2 1  cancelas y la segunda 24. 

La división de correderas permite aprovechar mejor el espacio y utilizar una mecá
nica simplificada. Blancafort habla de una pulsación "sensible y nerviosa", al no 
existir las reducciones. 

Entre 1555 y 1 635 se amplia el número de notas de los teclados. Durón y 
otros muchos tuvieron verdadero interés por solucionar estos problemas, mientras 
que Cerone defiende el clave con 50 notas<26l. 

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 
pueden ir encerrados 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, sitúan la corneta en secreto 
elevado; Nicolás Brisset, de origen francés, pero con residencia en Pamplona, en 
1657 ( casi cuarenta años posterior a la aparición de la Corneta en secreto aparte y 
elevado) sienta las bases del sistema de ecos(271• 

(24) ACITORES, Federico: "Peculiaridudcs del órgano ibérico", en El Organo E.ipatiol .. , p. 1 L. 
(25) !bid .• pp. 12-13 y 15. 

(26} KASTNER, S.: "Problemas se semilonía", en loan Baptista Cabanilles. Músico, mfenciww unirersal, Valencia, 
1981, pp. 130-131, 133 y 137-138. 

(27) JAMBOU, L.: E1•o/ución ... , I, pp. 242-245. 
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El elemento distintivo por antonomasia es la  lengüetería horizontal, que 
algunos denominan innecesariamente 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 espectácu
lo acústico es único. Esta colocación favorece el proceso de afinación y protege al 
tubo del polvo. 

Las innovaciones más importante corresponden al último 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 península, hacia 
Madrid (28l. El registro de Dulzaina se conoce en 1550. Manuel Marín se obliga a 
hacer trompetas al unísono con el Flautado en 1 625, 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 conquistas tímbricas 
crecen con una celeridad espectacular: los registros solistas, las caderetas, los nue
vos registros de lengüetería, los timbres opuestos y contrastantes, etc. En el siglo 
XVII destaca fray José Echeverría y en el siglo XVIII, La Orden, Bosch, Dávila, 
Femández Dávila, la saga de los Liboma Echeverría, etc. 

La sonoridad de cualquier órgano español es característica 00>. Es más, 
cada organero hace su órgano (31>, con sus composiciones peculiares, colocación de 
los registros, calidad de materiales y un sinfín de particularidades que dan una per
sonalidad a cada instrumento. "El instrumento es fruto de una artesanía basada en 
la experiencia y en el empirismo cotidiano" m>. 

Las denominaciones son curiosas y responden a una terminología propia, 
con pequeñas variantes, según el periodo o el maestro que las utiliza. Posiblemente 
hay 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, etc. 133>. 

La presión del órgano ibérico es baja, entorno a los 50 ó 60 mm. Los fue
lles son en cuña con seis o siete pliegues, alimentados por palancas y manivelas, 
principalmente. El suministro de aire era deficiente y sin una entonación constante. 

(28) JAMBOU, Loub.: "'El órgano en la península ibérica entre los siglos XVI y XVIII. Historia y estética"', en Re�·is
ta de Musicología, JI, nQ 1 ,  Madrid, 1979, pp. 42--43. 

(29) JAMBOU, L.: Evolución ... , I, pp. 258-260. 

(30) WILLIAMS, PETER: A New Hislot}' oflhe Organ. From the Greeksto the present day, Londres, 1980. pp. 1 19-
125. 

Es un autor que ha quedado fascinado por los sonidos de la tubería horizontal, !os nazardos, cometas, etc. 

(31) ARRlZABALAGA, José María: "En tomo al concepto sonoro de! órgano hispano en los siglos XVI y XVII". en 
1 Congreso ... , p. 249. 

(32) JAMBOU, L.: Compendio de el arte de organería, Madrid, 1987, p. 5. 

(33) VENTE, Mnarten Albert y KOK, W.: "Organs in Spain and Portugal", en Tlw Organ. 1 39, Londres, ( 1956), pp. 
136-139. 
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La afinación gira en tomo a los 435 herzios, al estilo barroco. Los tempe
ramentos han sido dados a conocer por los principales teóricos, Salinas, Bartolomé 
de Ramos Pareja, etc. 

El órgano español conoce tres planos sonoros, el Lleno, el Lleno de Cor
neta y el Lleno de Lengüetería, sin que el pedal tuviera un volumen sonoro espe
cial(>-tl. 

El plan del órgano español es simple, pero lógico, que no cambia en cua
tro siglos: teclados en ventana, registros dispuestos a un lado y otro del teclado, 
mecánicas suspendidas y pequeñas. Los tubos sobre el secreto tienen dos disposi
ciones, la más empleada, con los tubos en orden cromático, y la más rara, por gru
pos de tubos graves y agudos. En la fachada los tubos responden a una colocación 
simétrica. 

En resumen, "España ha conocido una escuela de constructores de órga
nos de lo más original y sabroso" (35), motivo de estudio y reflexión para propios y 
extraños. No faltan los tratadistas teóricos, basados en la enseñanza práctica 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 Bennudo, 
Santa María, Salinas, Correa de Arauxo, Nasarre, el padre Soler, Fernando Anto
nio de la Madrid, Tafall,"" etc. 

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, con estética que pervive en la segunda mitad de 
siglo. Dos casos: Julián de Azuara y José Otorel. El órgano llegó a tener un nuevo 
concepto estético de la mano de Aquilino Amezúa, importando los modelos de 
Cavaillé-Coll. El órgano romántico hace la distribución de los juegos en un sólo 
plano y en profundidad. "Existe una fusión muy compacta cuando se acoplan los 
teclados, y un encanto especial para los juegos ondulantes" (37). Los fondos aumen
tan en número, mientras que los nazardos y los juegos agudos pierden su impor
tancia. Las reannonizaciones de nuestros órganos, especialmente de la  mano de 
Rufiner o Franz Arnold, son abundantes. Los añadidos más habituales son los fue
lles y el trémolo. Fue un periodo corto, sin personalidad. Tanta agitación política y 
social, no son buenas para la  construcción de órganos. Ya en nuestro siglo, la 
decadencia es fiel reflejo de lo que sucede en la música religiosa. Abundan los ins
trumentos de tracción eléctrica, con la dispersión de los tubos y el aumento de las 

(34) VENTE, Nnarten Albert: "'Infommciones sobre el arte de registrar ibérico, teniendo muy en cuenta las composi
ciones para órgano de Juan Cabanilles", en .loan Baptista ... , pp. 195-196. 

(35) DUFOURCQ, Norbcrt: "Notes sur la facture d'orgues espagnole", en L' Orgue, n" 53, París, 1959, p. 1 1 1. 

(36) ANGLES, Higinio: "La música organística de la España de los siglos XVI-XVII y la obra de Cabnnilles", en 
loan Baprisla Cabanilles. Músico mfenciano unil'ersal, Valencia, 1981, p. 52. 

(37) GONZALEZ DE AMEZUA, R.: "Criterios para la composición de un órgano", en El Organo Espaiiol. Actas del 
1/ Congreso E�pwíof (/e Organo, Madrid, 1987, p. 6 1 .  
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posibilidades de ejecucción y combinación. La tendencia más generalizada es bus
car el órgano sintéticot38>. 

l. 4. LAS CAJAS: EL ARTE DE ENTALLADO RES Y MAZONEROS 

La evolución de las cajas es paralela a la del mismo instrumento. El órga
no desempaña dos papeles, acompañar el canto y actuar como instrumento solista. 
Posiblemente, esta doble función, fue diversificando la ubicación, en función de 
cada necesidad. 

En el Renacimiento el mueble tiene unas peculiaridades específicas: 
adquiere mayor monumentalidad y combina la decoración plateresca con los ele
mentos arquitectónicos y decorativos italianos. 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 decorativos, al mismo tiempo que amplia las dimen
siones. 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 organero, como si se tratara de artistas entallado
res, normalmente artistas secundarios y 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 dimen
siones o la estructuración enriquece los retablos o las cajas de los órganos. "La 

gran riqueza de la iglesia espaiiola, que con la corona fue la casi exclusiva cliente 

de los artistas, unida al fervor popular, fue factor determinante para hacer que en 

las numerosas capillas de los templos se acumulasen gran número de obras artísM 
ticas, en las que la mayor parte de las veces el lujo era consustancial con su pro
pia creación. Los órganos, ya costosos de por sí en su parte mecánica, no escapa
ron a este sentido ornamental y decorativo, sino más bien lo estimularon, siendo 

orgullo de sus poseedores" (39>· 

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. 

(38) GONZALEZ DE AMEZUA, Ramón: "Essai de perspective historique pour la facture d'orgucs en Espagne ac\Ue
llement'', separata de Visitatio Organorum, homenaje a R. Vente, Universidad de Utrech, pp. 5-8. 

GONZALEZ DE AMEZUA, R.: "El órgano y la organería", en Tesoro Sacro-Musical, Madrid, 1943, nQ 8, pp. 
57-58; nQ 9, pp. 65-66; nQ 10, pp 73-74 y n� 1 1 ,  pp. 8 1 -83. Expone todo su concepto entorno al \Jamado órgano 
sintético, de moda por los años sesenta. 

(39) BONET CORREA, Antonio: "La evolución de la caja de órgano en España y Portugal", en El Organo Espaiíol .. 
p . 244. 
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La policromía es rica en verdes, rojos, colores vivos, que ponen el contra
punto con los tubos de la caja. El oro, en mayor o menor proporción, da una nota 
de sobriedad y riqueza a cuantos lo poseen, la mayoría. Con el neoclasicismo la 
pintura imita mármoles y jaspes, reservando el 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 Henares, Burgos, Palma de Mallorca, Salamanca, Orense, Valladolid y 
Zaragoza, conocedores del sistema de Bartolomé de Ramos Pareja, de la música 
de Tomás Luis de Victoria y de las maravillas de la catedral de Toledo. Tiene un 
nombre propio, Arthur George Hill ""'-

El emplazamiento más utilizado ha sido el lado del Evangelio, en un late
ral, apoyado sobre la tribuna, que descansa sobre la sillería en la catedrales y cole
giatas. Si hay dos órganos, como en la catedral de El Burgo de Osma, el primer 
instrumento fue ubicado en el coro del Evangelio y después enfrente. Un caso dis
tinto es el órgano de la  parroquia de San Leonardo e Iruecha. Modernamente el 
lugar preferido es enfrente del altar mayor o en el testero sobre la cancela de la 
puerta. 

Las catedrales españolas situaron 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 tiene que estar lo más cerca posible de los clérigos y de los cantores y sal
mistas. Con la  instauración de la  policoralidad, la presencia de los órganos se 
hacen más necesarios para acompañar a los músicos. "Hay que notar que la colo
cación sobre la sil/erfa, entre dos columnas o pilares de la nave, dentro de un 
arco formero, obligó dado lo estrecho de/ lugar, a que las cajas fuesen verticales 
y muy altas hasta llegar a tropezar con las bóvedas de la nave". Para don Antonio 
Bonet Correa, la falta de espacio obligó a colocar la  trompetería en la fachada de 
forma horizontal (411• 

La sonoridad de esta colocación, es evidente. Los tratadistas prestan 
mucha atención a la colocación del órgano: "Debe tenerse mucha cuenta con la 
capacidad de los templos y en el lugar donde ha de estar en ellos el órgano, por 
que si el lugar no se proporciona con la del órgano en el ámbito, no tendrá la 
sonoridad qu

_
e debe tener". El mismo autor, se pronuncia sobre el segundo de los 

puntos, la forma del instrumento: "Por que unos se colocan en ala, como son los 
de seis y medio y los realejos. Otros se colocan encastillados y éstos unos son en 
ti·es castillos, dando al de en medio cinco o siete caños y a los de los lados lo 

(40) HILL, Arthur George: The Organ-Cases and organs o[ the middle ages afl(i renaissance, Londres, 1883-1891, 
pp. 67 169-174 y 179- 1 87. 

(41) BONET CORREA, A.: La ero/¡¡ción .... p. 249. 
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mismo, o como pareciere al artífice. Otros arman en siete castillos, o en nueve, o 
en cinco, o como pareciere al artífice, que en esto es ad libitum" <.tz>. 

El órgano, en tantos casos, forma un todo con la sillería. Las posibilida
des de ubicación en las iglesias españolas suele seguir la norma de sitúarse en el 
coro, si bien, algunos descansan en el transepto, presbiterio o a los pies de la igle
sia (43>. 

Los órganos de un solo teclado ofrecen pocas variantes. En la provincia 
de Soria son la inmensa mayoría, salvo los instrumentos más grandes y modernos. 

Cabe citar los nombres de doradores, José de Sota, en el órgano de Nues
tra Señora del Campanario de Almazán; Francisco San Juan que trabajó en Arcos; 
Juan Morales en Borobia; Pedro Nevado, Juan Ortega y Lorenzo Porcada, en la 
catedral de El Burgo de Osma y Vicente García dorador del órgano de Medinaceli. 

De la larga lista de entalladores 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 pue
blo, Berlanga, y Paones; Domingo de Acereda, en la catedral de El Burgo de 
Osma; Gil GutiéiTez 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 ToiTemocha. 

En la mayor parte de los casos los carpinteros y hetTeros locales subsanan 
los defectos del instrumentos. Generalmente, se trata de eliminar las fugas de aire, 
reponer tiradores nuevos, teclas, brazos, soldar tubos, etc. 

l. S. DOM BEDOS, UNA ESTETICA PARA ILUSTRADOS 

Las influencias de los teóricos italianos y franceses se dejan notar, unos a 
comienzos del siglo XVIII y los segundos a finales de siglo. El reinado de Carlos 
III supuso un cambio y una apertura a las mentalidades europeas. 

Son abundantes las polémicas entre los teóricos, entorno a la  estética 
musical, Valls, Feijóo, Soler y Eximeno. Surgen voces críticas como Corominas; 
nuevas avanzadillas teóricas, Antonio Rodríguez de Hita y Francisco de Santa 
María <.t.t> etc. 

(42) JAMBOU, L :  Compendio en el m"le ... , f2 22 

(43) VENTE, M.A. y KOK, W.: "Organs ... ", en The Organ, Octubre, n�138, Londrc�·. 1955, pp. 57-59. 

DODERER, Gerhard von: "Die Orgel und Portugals im 1 7./18. Jahrundert", en Anuario Musical, XXV, Barce
lona, ( 1970), pp. 221-224. 

(44) LEON TELLO, Francisco José: La reoría espmíola de la música en los siglos XVII-XI'/IJ, Madrid, 1974, pp. 
1 84-189, 2 13-225 y 616-6!7. 
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En este contexto de polémica, justo cuando los grandes organeros españo
les, Echeverría, Bosch, La Orden, etc., trabajan en importantes realizaciones, apa
rece la obra de Dom Bedós, "L' Art du facteur d'orgues", en 1766. 

En 1785, en la imprenta del Joaquín !barra, el marqués de Ureña publica 
"Arquitectura, Ornato y Música en el templo". Dedica un capítulo al órgano, 
impregnado de las teorías del monje benedictino, del que ya circulaba algún ejem
plar por España. 

La caja del órgano es un conjunto arquitectónico, que descansa en princi
pios matemáticos y principios estéticos establecidos. Como arquitecto, enfoca sus 
principios desde un punto de vista particular(45l. Contempla las diferentes situacio
nes de las cajas. En todas ellas el arquitecto debe diseñar un pie "para el sostén del 
órgano". La estructuración de las partes van claramente definidas, reduciendo a la 
mínima expresión la decoración: ángeles con instrumentos, algunos medallones, 
elementos arquitectónicos clásicos, etc., en contra de las acostumbradas realizacio
nes 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 sojuzgada a las leyes impuestas desde la 
institución. "Estas leyes se imponfan y explicaban, si bien de un modo rutinario y 
empfrico, en las escuelas que desde muy el principio estableció la Academia de 
San Fernando, dándolas carácter más cientifico en tiempo de Carlos ll/"(46). 

Ureña será un acérrimo enemigo de nuestra trompetería horizontal, a su 
juicio de mal gusto y estrepitosa, que "parece más bien un estruendo militar" (47J. 
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 otro tipo de arquitectura 
que la del mundo clásicoy al gótico le llama "algarabfa tudesca". 

Antonio March y Estrader publica en 1779 "Conocimiento de los organis
tas 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 instrumentos y los 
tañedores. Idéntica postura adopta Fernando Antonio de la Madrid. El intrusismo 
de los clérigos en la actividad de los organeros va calando poco a poco. En la cate
dral de El Burgo de Osma, el maestro de capilla y el organista admiten la incomo
didad de reconocer el órgano construido, pues su instrucción organera era muy 
limitada. Remite al libro el marqués de Ureña, en cuanto a las cajas, aunque entra 

(45) !bid., pp. 399-405. 

(46) MENENDEZ Y PELA YO, Marcelino: Historia de la Ideas Esféricas en Espwia, VoL 111, Santander, 1940, p. 
554. 

(47) MARQUES DE UREÑA: Arquirecll/ra, Omaro y M tísica en e/templo, Madrid, 1785, pp. 3 17�327. 
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en todo tipo de disposiciones, medidas, tasaciones, registracciones, etc. que tiene 
un órgano. 

El marqués de Ureña, March y Estrader y Fernando Antonio de Madrid 
son las tres voces por las que se difunde en España el tratado "L' Art du facteur 
d' orgues" de Doro Bédos de Celles ""'· 

Cuando el libro de Doro Bédos está difundido plenamente, el estilo barro
co sigue arraigado en los diseños de los escultores. El eco que tuvo en la organería 
no fue tan contundente, como lo eran las teorías constructivas tradicionales. Espa
ña vive en un 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 implanta
ción del espíritu ilustrado y del neoclasicismo. Los mejores organeros, Verdalonga 
y Echeverría, no tardan en pronunciarse a favor de la nueva estética. Los órganos 
de Arcos de Jalón, la catedral de El Burgo de Osma, Medinaceli y Vinuesa, son 
claros exponentes. 

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 diferen
ciación y especialización de funciones entre el organero y el organista, que empie
zan a ser dos profesiones distintas. 

l. 6. LOS ORGANEROS 

-AGEN, Jules: Construye el órgano, actualmente en el convento de padres carme
litas de El Burgo de Osma, 1867-1877. 

-ALBERT, Alejo: Construye el órgano de la parroquia de Barahona, 1681.  

-ALCOLEA, Enrique: Repara el órgano de la parroquia de Yelo junto a su padre 
Pedro, 19 10. 

-ALCOLEA, Pedro: Arregla el órgano de lruecha junto a su hermano Tomás, 
1898. Repara el órgano de la parroquia de Yelo junto a Sixto, 19 10. Repara el 
órgano de Velamazán junto a su hermano, 1 920. 

(48) JAMBOU, Louis: "Réflexions sur la diffusion en Espagne de "L'Art du facteur d'Orgues" de Dom Bédos de 
Celles", en L'Orgue, n� 172, París, 1979, pp.12-23. 
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-ALCOLEA, Sixto: Repara el órgano de Velamazán junto a su hermano Pedro, 
1920. 

-ALCOLEA, Tomás: Arregla el órgano de lruecha junto a su hermano Pedro, 
1 898. 

-ALEMAN; Repara el órgano de la colegiata de San Pedro de Soria, 1637. 

-ALEMAN, Juan: Repara el órgano de la parroquia del Espino de Soria, 16 18  y 
1623. 

-ALEMAN, Vicente: Pretende hacer un órgano para la catedral de El Burgo de 
Osma, 160 1 .  

-ALEPUS, Juan: Repara el órgano del Espino de Soria, 1670. 

-AMEZUA Y CIA: Propone un proyecto para la parroquia de San Miguel en 
Agreda, 1 942. 

-ANDUEZA, Juan: Revisa el órgano que hizo Alejo Albert para la parroquia de 
Barahona, 1 68 1 .  

-ARAGONES, Francisco: Construye el órgano para e l  convento de Madres Con
cepcionistas 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 Miguel de San Pedro Manrique, 
1752. 

-AROLD, Franz: Reforma el órgano de Santa María de Almazán, 1957. Repara el 
órgano de Velamazán, 1957. Reforma el órgano del convento de Madres Concep
cionistas de Berlanga de Duero, 1 960. Reforma el órgano de Morón de Almazán, 
1 962. Reforma el órgano de la colegiata de San Pedro en Soria, 1 962. Reforma el 
órgano de Montejo de Tiermes, 1964. 

-A VILA, Mateo de: Construye el órgano de la colegiata de Berlanga de Duero, 
1634. Presenta proyecto para la construcción del órgano del Evangelio de la cate
dral 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, 
1 830. Reforma el órgano del monasterio de Santa María la Real de Huerta, 1 832. 
Reforma y coloca un secreto nuevo en el órgano de la parroquia de Retortillo, 
1 839. Reforma el órgano de la parroquia de San Esteban de Almazán, 1 850. 
Amplia el secreto y la lengüetería exterior del órgano de la parroquia de Deza, 
1850. 
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-BARVINA, Bernardo: Repara el órgano de la parroquia de Villasayas, siglo XIX. 

-BENA VENTE, Antonio: Organero que revisa la obra de Berna! en los órganos de 
la catedral de El Burgo de Osma, 1530. 

-BERNAL: Afinador de la catedral de El Burgo de Osma, 1527. 

-BERNARDEZ, Pedro: Presenta proyecto para la construcción del órgano del 
Evangelio de la catedral de El Burgo de Osma, 1641.  

-BERNIS, Joaquín: Repara los órganos de la catedral de El Burgo de Osma, 1 822. 
Repara el órgano de la parroquia del Espino de Soria, 1825. Repara el órgano de 
Noviercas, 1832. 

-BETOLAZA, Francisco Javier: Añade los juegos de trompetería y reforma el 
órgano del Evangelio de la catedral de El Burgo de Osma, 1760. 

-BETOLAZA Marcos: Reforman los órganos de la catedral de El Burgo de Osma, 
1 8 1 8. 

-BETOLAZA, Ruiz: Reforma junto a Marcos los órganos de la catedral de El 
Burgo de Osma, 1 818.  

-BLASI, Nicolás: Repara los órganos de la catedral de El Burgo de Osma, 1 88 1 .  
Repara el órgano de Abejar , 1 892. Repara e l  órgano de l a  colegiata de San Pedro 
de Soria, 1892. Repara los órganos de la catedral de El Burgo de Osma, 190 1 .  

-BRIEV A ,  Andrés: Repara e l  órgano de l a  colegiata de San Pedro en Seria, 1668. 

-CABEZAS, Cándido: Repara el órgano de la parroquia de U trilla, 1803 y 1 807. 
Construye el nuevo órgano de la parroquia del Espino de Soria, 1 817 .  Construye 
el órgano de la parroquia de Barca, 1820. Repara los órganos de la catedral de El 
Burgo de Osma, 1 820. Repara el órgano de la  parroquia de Villasayas, 1 820. 
Repara el órgano de Nepas, 1 820- 1 8 2 1 .  Reforma el órgano de Judes, 1 8 2 1 .  
Reforma e l  órgano de la parroquia de San Vicente de Almazán, 1 82 1 .  Reforma el 
órgano de la parroquia de San Pedro de Almazán, 1 82 1 .  Reforma el órgano de la 
parroquia de San Miguel de Almazán, 1 821 .  Reforma el órgano de la parroquia 
de San Esteban de Almazán, 1821 .  Reforma el órgano de la parroquia de Mez
quetillas, 1823. Reforma los órganos de la catedral de El Burgo de Osma, 1 824. 

-CAL, Hemando de la: Repara el órgano de la parroquia de San Juan en Agreda, 
1579. 

-CAL YO, Francisco: Repara el órgano del convento de Madres Clarisas de Soria, 
1 825. 

-CASTILLO, Diego del: El cabildo de la catedral de El Burgo de Osma entra en 
contactos para hacer un órgano, pero no lo hará, 1 594. 
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-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, 
19 15. 

-CERAZO, Juan: Reforma el órgano de la parroquia del Espino de Soria, 1603. 

-CISNEROS, Francisco: Repara un portativo de la catedral de El Burgo de Osma, 
1577. 

-CISNEROS, Manuel: Arregla el órgano de Olvega, 1821 .  Este agredeño reforma 
el órgano de la parroquia de Caltojar, 1 853. Arregla el órgano de Hortezuela, 
1 853. Hace un órgano nuevo aprovechando los restos del anterior, para el con
vento de madres clarisas en Medinaceli, 1855. 

-COLOMERO, José: Repara los órganos de la catedral de El Burgo de Osma, 
1703. 

-CORELLA, Francisco de: Repara el órgano de la parroquia de Deza, 1 670. 

-CORTEJO, Pedro: Afina los órganos de la catedral de El Burgo de Osma, 1538-
1542. 

-CHA V ARRI, Ventura: Reforma los órganos de la catedral de El Burgo de Osma, 
1686. 

-DIEZ, Manuel: Repara el órgano de la colegiata de San Pedro de Soria, 1 749. 

-DUERTO, Eduardo: Repara el órgano de Nuestra Señora de los Milagros de 
Agreda, 1 8 1 8  y 1829. 

-ECHEYERRIA, José de: Proponen que venga a reparar los órganos, pero no 
vino, 1702. 

-ECHEVERRIA, José de: Construye el órgano de la parroquia de Vinuesa, 1785. 
Construye el órgano del lado del Evangelio en la catedral de El Burgo de Osma, 
1787. 

-EST ARELLES, Vicente: Reforma el órgano de la parroquia del Espino de Soria, 
1 95 1 .  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, 1 956. Repara el órgano de la parroquia de Nuestra Señora de los Milagros 
de Agreda, 1 957. 

-ESTEBAN, Miguel: Repara el órgano de la parroquia de Borobia, 1750. 

-FERNANDEZ, Diego: Repara los órganos de la catedral de El Burgo de Osma, 
1567. 

-FERRER, Juan Bautista: Repara y coloca un Clarín en el órgano de la colegiata 
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de San Pedro de Soria, 175 l .  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 Soria, 
1762. 

-FUERTE, Luis de: Repara el órgano de la parroquia de Barahona, 1692. 

-GARAGAZO, Ildefonso: Repara el órgano de la parroquia de San Juan en Agre-
da, 1 834. 

-GARCIA, Juan: Reforma el órgano de la parroquia de Barcones, 1 804. Repara el 
órgano de la parroquia de Torrevicente, 1809. Repara el órgano de la parroquia 
de Yelo, 1 8 1 0. 

-GARCIA, Mariano: Construye el órgano de la ermita de Nuestra Señora de La 
Llana de Almenar, 1 825. Reforma el órgano de Judes, 1 829. Repara el órgano de 
Alentisque, 1 830. Reforma el órgano de Nepas, 183 1 .  Repara el órgano de la 
colegiata de Berlanga, 1833. 

-GA V AGALZA, Ildefonso: Repara el órgano de la colegiata de San Pedro de 
Soria, 1 837. 

-GIL, Juan Antonio: Añade los Contras en el órgano de la parroquia de Morón de 
Almazán, 1693. Arregla el órgano de Olvega, 1706. Reparóel órgano de Novier
cas, 1722. 

-GONZALEZ, Antonio: Repara el órgano de la colegiata de San Pedro de Soria, 
1720. 

-GONZALEZ, Pascual: Reforma el órgano de Nuestra Señora del Campanario de 
Almazán, 1 894. Reforma el órgano de la parroquia de San Miguel de Almazán, 
1 894. Repara el órgano de la colegiata de San Pedro de S aria, 1897. 

-GRAAF, G.A.F.: Añade dos juegos al órgano de la Epístola en la catedral de El 
Burgo de Osma, 1982. 

-HERDOIZA, Santiago: Repara el órgano de la colegiata de San Pedro de Soria, 
1767. Reforma el órgano de Santa María del Campanario de Almazán, 1768. 

-HIROLA, Gregario: Arregla el órgano de Mezquetillas, 1892. 

-HUERTA, Agapito: Repara el órgano de Velamazán, 1879. 

-HUERTA, Joaquín: Repara el órgano de la ermita de Nuestra Señora de La 
Llana, 1853. Repara el órgano de la colegiata de S. Pedro de Soria, 1 855. Repara 
el órgano de la parroquia de Vinuesa, 1 859. Repara el órgano de Iruecha, 1 862. 
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-JORDAN: Repara el órgano de la colegiata de San Pedro de Soria, 1703. 

-LEON, Bernardino: Afinador de la catedral de El Burgo de Osma, 15 1  O. 

-LO PEZ, Juan: Repara el órgano de la colegiata de San Pedro de Soria, 17 17, 
1 723, 1726 y 1727. 

-LOPEZ, Juan: Repara el órgano de la parroquia de San Miguel en San Pedro 
Manrique, 1784. Arregla el órgano de Noviercas, 1791 .  Reforma el órgano de 
Monteagudo, 1793. Repara el órgano de la parroquia de Vinuesa, 1 798. Reforma 
el órgano de Romanillos de Medinaceli, 1 8 1 1 .  Reforma el órgano de la parroquia 
de Arcos de Jalón, 1 8 1 8. 

-LOPEZ, Miguel: Repara el órgano de la parroquia de U trilla, 175 1 .  Ref01ma el 
órgano de la parroquia de U trilla, 1766. Repara el órgano de Serón de Nájima, 
1773. Reforma el órgano de Monteagudo, 1748. Reforma el órgano de la parro
quia de Barcones, 1 785. 

-LOPEZ BAQUEDANO, Lorenzo: Presenta proyecto para el órgano del Evange
lio de la catedral de El Burgo de Osma, 1641 .  

-LOPEZ DE CADIÑANOS, Manuel: Repara e l  órgano de la parroquia de San 
Miguel en Agreda, 1 864. Repara el órgano de la parroquia de San Juan en Agre
da, 1 865. 

-LOYTEGUI, José de: Proyecta un órgano para la colegiata de Medinaceli, 1 741 .  
Construye e l  órgano de Romanillos de  Medinaceli, 1 756. Construye el órgano 
del monasterio de Santa María la Real de Huerta, 1 760. Construye el órgano de 
la parroquia de Alpanseque, 1765. 

-LUPE, Gaudioso de: Monta el órgano comprado por 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. 

-MAESTRO ELlAS: 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 Berna! en la catedral de El Burgo 
de Osma, 1530. 

-MAÑERU, José: Construye el órgano de la parroquia de San Juan en Agreda, 
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1707- 17 1 1 .  Construye el órgano de la parroquia de Magaña en Agreda, 1707. 
Construye el órgano de Velamazán junto a Lucas de Tarazana, 1745. 

-MARA YA, Juan de: Repara el órgano de la parroquia de Gómara, 164 1 .  Repara 
el órgano de Magaña en Agreda, 164 1 .  Construye el órgano de la parroquia de 
Noviercas, 1642. Construye le órgano de la parroquia de Olvega, 1642. 

-MARTINEZ DE RESA, Francisco: Construye el órgano de Vadillo, 1 764. Cons
truye un nuevo órgano para la parroquia de Barahona, 1773. 

-MAYO, Quintín de: Construye el órgano del Evangelio de la catedral de El 
Burgo de Osrna, 1641 .  Revisa el órgano construí do por Mara ya en Olvega, 1642. 

-MENDOZA, Domingo: Construye el órgano de la parroquia de Barcones, 1 706. 
Construye el órgano de la parroquia de Caltojar, 1707. Construye el órgano de la 
parroquia de Montejo de Tierrnes, 1709. 

-MIGUEL, Manuel de: Repara el órgano de la parroquia de Caltojar, 1766. 

-MONREAL, Leandro: Participa junto a Lucas de Tarazana en la construcción del 
órgano de Barcones, 1 749. 

-MORALES (Ministril): Afinador de los órganos de la catedral de El Burgo de 
Osma, 16 17 a 1630. 

-MORALES, Pedro: Repara el órgano de la colegiata de S. Pedro en Seria, 1608. 

-MORENO, Rafael: Repara el órgano de la parroquia de Villasayas, 1 860. 

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

-NAJAR, Elías: Arregla el órgano de Romanillos de Medinaceli, 1 849. Repara el 
órgano de Serón de Nájima, 1869. Reforma el órgano de la parroquia de Barco
nes, 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 la catedral de El Burgo de Osma, 1967. Construye el 
nuevo órgano para la Concatedral de San Pedro, por entonces Colegiata de Soria, 
1968. 

-OLITE, Francisco de: Construye el órgano de la parroquia de San Miguel en San 
Pedro Manrique, 1704. 

-OLMOS, Francisco de: Repara los órganos de la catedral de El Burgo de Osma, 
siglo XVII. 

-ORDEN, Julián de la: Proyectos para los nuevos órganos de la catedral de El 
Burgo de Osma, 1 764. 
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-ORlO, Diego de: Incorpora la Corneta de Eco al órgano del Evangelio de la cate-
dral de El Burgo de Osma, 1 72 1 .  

-ORTEGO, Manuel: Repara el órgano del Espino de Soria, 1806. 

-OTOREL, José: Construye el órgano de la panoquia de Novierc•ts, 1 863. 

-PASCUAL, Esteban: Reparar el órgano de la parroquia de Vinuesa, 18 1 1 .  

-PEÑALBA, Pedro: Arregla el órgano del Evangelio de la catedral de El Burgo de 
Osma, 1948. 

-PUlGNAU y OLACIREGUI: Construye el actual órgano de la parroquia de 
Gómara, 1929. 

-PUYO, José: AJTegla el órgano de la colegiata de Medinaceli, 1881 y 1 884. 

-RAFAEL, Jacinto: Repara el órgano de Morón de Almazán, 1625. 

-RAMOS, Ramón: Reforma el órgano de la parroquia de San Pedro de Almazán, 
1774. 

-RIO, Jacinto del: Construye un órgano para la colegiata de Medinaceli, 1658. 
Reforma los órganos de la catedral de El Burgo de Osma, 1664. Construye el 
órgano de Morón de Almazán, 1 664. 

-RODRIGUEZ, Ramón: 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, 1 882. Realiza con su hijo el órgano de la colegiata de San 
Pedro de Soria, 1904. 

-ROQUES, Manuel: Colabora con Pedro en la construcción del órgano de la cole
giata de San Pedro de Soria, 1881 .  

-ROQUES, Pedro: Repara el órgano de la  catedral de El  Burgo de Osma, 1 852. 
Construye el nuevo órgano de la colegiata de San Pedro de Soria, 1881 .  

-RUEDA, Bartolomé: Repara el órgano de la  parroquia de Deza, 1652. 

-RUFINER, Quintín: Reforrna el órgano del Evangelio de la catedral de El Burgo 
de Osma, 1923. 

-SAINZ, Joseph: Reforma el órgano de la parroquia de San Pedro de Almazán, 
1761 .  

-SALAS, Felipe: Afinador de los órganos de la catedral de El  Burgo de Osma, 
1590 a 1620. 
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-SALAS, Juan: Afinador de los órganos de la catedral de El Burgo de Osma, 1573 
a 1584. 

-SALAS, Luis: Afinador de los órganos de la catedral de El Burgo de Osma, 1544 
a 1576. 

-SALAZAR, Pablo: Construye el órgano de la parroquia de San Pedro de Alme
nar, 1801. Arregla el órgano de Monteagudo, 1802. Repara el órgano de la cole
giata de San Pedro de Soria, 1 802. Repara el órgano de Nepas, 1 803. Construye 
el órgano de la panoquia de San Martín de San Pedro Manrique, 1 803. Constru
ye el órgano de Tarada, 1805. Construye el órgano de Molinos de Duero, 1 808. 
Reforma el órgano de la parroquia de Castilfrío de la Sierra, 1 809. Construye el 
órgano de Iruecha, 1 8 17. Repara el órgano de Abejar, 18 18 .  Construye el órgano 
de la parroquia de Alentisque, 1821 .  Reforma el órgano de la parroquia de Santa 
María de Almazán, 1 82 1  . Reforma el órgano de Morón de Almazán, 1 822. 

-SAN JUAN, Esteban de: Construye los dos nuevos órganos de la catedral de El 
Burgo de Osma, 1 77 1 .  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, 1 794. 

-SAN JUAN, Francisco Antonio de: Construye el órgano de la parroquia de Yan
guas, 1 764. Amplía el órgano de la parroquia de San Miguel en San Pedro Man
rique, 1766. 

-SAN JUAN, Manuel de: Reforma el órgano de la parroquia de San Pedro de 
Almazán, 1 802. Reforma el órgano de Santa María de Almazán, 1 802. 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: Aderezó el órgano de la parroquia de Magaña, 1638. 

-SANCHEZ, Juan Francisco: Construye el órgano de Castilruiz, 1 863. 

-SANCHEZ, Bartolomé: Repara el órgano de Noviercas, 1733. 

-SANCHEZ, Tomás: Construye el nuevo órgano de la colegiata de Berlanga en 
colaboración de Fermín Userralde, 1778. Repara el órgano de la parroquia de 
Caltojar, 1778. Construye el órgano de la parroquia de Arenillas, 1781 .  Constru
ye el órgano de Abejar, 1782. Construye el órganos de la parroquia de Torrevi
cente, 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: Refmma el órgano de la parroquia de San Pedro de Alma
zán, 1772. 
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-SESMA, Francisco de: Construye el nuevo órgano de la parroquia de Deza, 1705. 

-SESMA, Martín de: Construye el órgano de la parroquia de Monteagudo, 1636. 

-SOTA, Joseph de: Construye el órgano de Nuestra Señora del Campanario de 
Almazán, 1784. 

-TARAZONA, Lucas de: Construye el órgano de Velamazán junto a José Mañeru, 
1745. Construye el nuevo órgano de la parroquia de Barcones, 1749. Trabaja en 
Agreda en Octubre de 1759. Revisa la obra de Betolaza en la catedral de El 
Burgo de Osma, 1760. Construye el órgano de Pozalmuro. 

-TARAZO NA, Ramón de: Reforma el órgano de la parroquia de San Pedro de 
Almazán, 1756. 

-TURRULL, Antonio: Repara el órgano de Nuestra Señora de los Milagros en 
Agreda, 1804 y 1 809. Repara el órgano de la panoquia de San Juan en Agreda, 
!807. 

-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 colegiata de Berlanga 
de Duero en colaboración con Tomás Sánchez, 1778. 

-V AL, Diego: Maestro organero que adereza los órganos de la catedral de El 
Burgo de Osma, siglo XVI. 

-VELA, Francisco: Repara el órgano de la parroquia de S. Juan en Agreda, 1575. 

-VERDALONGA, Bernardo: Colabora con su hermano Juan Francisco en la cons-
trucción del órgano de Monte jo de Tiermes, 1787. Construye el órgano de la 
parroquia de Paones, 1793. Construye el órgano de Judes, 1 8 1 0. 

-VERDALONGA, Juan Francisco: Construye el órgano de Adradas, 1785. Cons
truye el nuevo órgano de la parroquia de Monte jo de Tiermes, junto a su hermano 
Bernardo, 1787. Posiblemente construyó el órgano de Retortillo, 1789. Constru
ye el órgano de la parroquia de Nepas, 1 79 1 .  Construye el órgano de la parroquia 
de Utrilla, 1791 .  Construye el órgano nuevo de la colegiata de Medinaceli, 1 796. 
Repara el órgano de Serón de Nájima, 1799. Construye el órgano de la parroquia 
de Yelo, 180 l .  Construye el órgano de la parroquia de Arcos de Jalón, 1803. 

-VID ARTE, 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 Noviercas, 1697. 
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EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE ABEJAR 





\ �.r 
Organo de la parroquia de San Juan Baulisllt de Abejar. Tomás Sánchcz. 1782 
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2. l. INTRODUCCION 

La segunda mitad del siglo XVIII es la época más brillante de nuestra 
organería en las distintas iglesias del Obispado. En la antigua diócesis de Osma, la 
división norte-sur es evidente, la pobreza de instrumentos en una y la abundancia 
en otra. 

Hasta las iglesias parroquiales llegaban los organeros y montaban los 
talleres para la realización del instrumento. El centro zaragozano expande su acti
vidad a la provincia de Soria, geográficamente vecina y límite fronterizo entre 
Castilla y Aragón, realizando varios ejemplos. 

2. 2. ANTECEDENTES HISTORICOS 

En la villa de Abejar el Visitador General del Obispado de Osma, canóni
go de la Colegiata de Soria, Pedro Valer, en la visita efectuada a la iglesia el 5 de 
mayo de 1780, propone construir un órgano "mediante hallarse esta Iglesia con� 
currida bastante y en atención a la piedad de los vecinos de este pueblo, a su con
tinua fervorosa asistencia a los divinos oficios, para que éstos se hagan con 
mayor solemnidad, y así mentar en los fieles la devoción; mandaba y mandó, su 
Merced a dicho cura (Bias Antonio López) se haga un organito proporcionado"0J. 

El mismo Visitador establece la cuantía de los gastos para el órgano, unos 
dos mil o tres mil reales de vellón. Sugiere pedir ayuda económica a los emigran
tes de Indias, Cádiz y otros puntos. La razón era sencilla, poseían negocios y el 
comercio de especias todavía prevalecía. Con este dinero también se debía crear la 
plaza de un sacristán-organista. 

Al año siguiente, siguiendo los dictámenes del Visitador, comienzan las 

( 1 )  A. D. 0.-S. : "Abejar. Libro de Carta-Cuenta e Inventario ( 1760-1793)", Visita !780, s.f. 
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obras, a cargo de Tomás Sánchez, que aquí figura sólo, sin la colaboración de Use
rralde. 

Los Sánchez son una familia de organeros afincados en Aragón, durante 
los siglos XVIII y XIX. Bartolomé es la cabeza. La tradición continúa con su hijo 
Tomás, nacido en Zaragoza en 1739, que comienza los primeros trabajos en la 
catedral de Huesca m .  Por tanto, Abejar es una de las obras pertenecientes a la 
etapa de madurez. 

El 28 de julio de 1783, el Notario de Abejar, Pedro Ruiz, da fe de las 
cuentas del mayordomo Joseph Martín, que lo fue desde el 28 de junio de 1781 .  
Los gastos del órgano eran tres sogas para los fuelles (costaron 1 8  reales) y 6.600 
reales que pagó para "el órgano, la madera y caja, que con orden del Sellar Visita
dor se ha puesto en la Yglesia, previniendo que aunque ha costado ocho mil y 
ochocientos reales, han contribuído para él los paisanos ausentes, con dos mil 
doscientos reales"(3). 

Abejar constituye un ejemplo de colaboración ciudadana, especialmente 
de los residentes fuera de la villa, contribuyendo económicamente a una obra de 
arte, que sentían como suya. La fábrica de la iglesia aporta el resto. En 1783 es 
pintado el órgano por un importe de 960 reales(4J. 

2. 3. REFORMAS 

No habían de pasar muchos años para las primeras reformas. En 1793 
efectúan una limpieza, composición y añadido de un registro nuevo. La cuenta de 
esta obra asciende a 1 .740 reales (5l. Andrés García Martínez es nombrado sacrís
tán-organista, con la dotación anual de 100 reales vellón, aportados por el Concejo 
Municipal, y 8 fanegas de trigo del Noveno de la villa, pertenecientes a la iglesia, 
como dejó establecido el antiguo obispo fray Diego Mela de Portugal. Además 
recibía por tocar cada misa cantada un real y medio, y treinta que abona una cofra
día. Estas asignaciones son aumentadas en 1785, por ind.icación del Gobernador y 
Provisor del Obispado, a 200 reales de asignación anual y 10 fanegas de trigo(6). 

Ya en el siglo XIX, en 18 12 ,  componen los fuelles por 6 reales, y, en 
1 8 1 8, un maestro organero con sus oficiales repara el órgano, por razón de 1 .000 
reales. Junto a estos gastos hay que añadir: "Doscientos reales de los gastos de ali
mentos de los días que estuvo el Maestro para componer el órgano y fueron 20 

(2)  CALAHORRA MARTINEZ, Pedro: "Sánchez", en Gran Enciclopedia Aragonesa, vol. XI, Zaragoza, 1982, p. 

2979. 

{3) A.D.O-S.: "Libro de Carta ... ", Dala 1781-1783, s.f. 

{4} !bid., Data 1783-1785, s.f. 

{5) A.D.O-S.: "Libro de Carta-Cuenta e Inventario ( 1795-1879}", Data 1793-1795, s.f. 

(6) !bid., Data 1801, s.f. 
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días, a JO reales cada día. Quatrocientos y un real del gasto que hicieron los dos 
oficiales del órgano en esta forma: 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 cailones del órgano un vidriero, 
treinta y tres reales. Ochenta y un reales del hierro que se ha gastado en el órga
no, con inclusión de los jornales del herrero, que lo ha hecho clavazón" m. 

Esta reparación, suponemos, estuvo a cargo de Pablo Salazar organero iti
nerante por toda la provincia. Entre 1 827 y 1 832 se afina y arregla el órgano. Gas
taron cada año 1 58 y 20 reales (S). De nuevo, en 1846, el carpintero Domingo de la 
Orden repara algunos tiradores. Pero la obra más importante se realiza en 1 861 .  
Pagan 1 .800 reales a "los maestros organeros por la traslación y apeo del órgano, 
cambiar en ala de cuervo el registro de frente y poner fuelles de péndula" , además 
del trabajo y las caballerías utilizadas para los desplazamientos<9>. 

Aunque no hay más información de estas obras, el órgano fue desmontado 
y colocado en el nuevo emplazamiento, sin grandes alteraciones. El sacristán-orga
nista percibe de sueldo 1.000 reales a mitad del siglo XIX, aunque el salario sufre 
un fuerte recorte, exactamente la mitad, desde 1 883. Ya en este siglo ( 191 1 )  la 
asignación es de 103 pesetas con 74 céntimos (10). 

Nicolás Blasi, organero de Burgos, arregla y afina el órgano en 1892. 
Efectúa el reconocimiento Damián Balsa, organista de la Colegiata de Soria. 
Ramón de la Orden, vecino de Soria, paga los 2.300 reales de estas reparaciones. 
En 1918 ,  finalmente, gasta el pátToco 1 ,50 pesetas en arreglar un registro (!!). Desde 
entonces no ha habido ninguna otra intervención en el órgano y en la actualidad 
llega a sonar "tímidamente", por los numerosos problemas mecánicos y de fugas 
de aire. 

Hoy el órgano presenta en la caja dos inscripciones. Una de ellas reza así: 
"Este órgano se hizo en el ([J/o de 1782 y se phuó en el de 1 783, siendo cura Don 
Bias Antonio López, y todo al mayor culto, honra y gloria de Dios". La otra está 
en la tapa de la ventana del secreto y no en el interior: "Me hizo Don Tomás Sán
chez vecino de Zaragoza, siendo cura Don Bias Antonio López, mio de 1782 " .  En 
ambas se inmortalizó el párroco. 

(7) !bid., Data 1810-1812 y 1816�1818, s.f. 

{8) !bid., Data !827 y 1832, s.f. 
(9) !bid., Data 1861, s.f. 

(!O) A.P.AB. : "Libro de Fábrica 1879-1980". Data 1883, !884 y 191 1, s.f. 

(1 !) !bid .. Data 1892 y 1918, s.f.. 
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2. 4. LA CAJA 

La caja es de estilo rococó o tardo barroco02l. Es una buena obra, aunque 
de construcción irregular. La pintura no es de gran calidad. Los tubos del Flautado 
aparecen decorados con rostros humanos. En la parte superior, junto a las tarjas 
arriñonadas, hay ángeles con partituras. Debajo de los tubos metálicos, de nuevo 
hay tarjas, copiadas de grabados de origen francés. La parte de la lengüetería está 
pintada con mayor refinamiento. Allí figura un paisaje urbano. Los costados están 
cerrados. 

En el primer cuerpo la decoración es floral sobre pedestales y jarrones. 
Mide 3,50 metros de ancho, unos 5 metros de alto y 1 ,50 metros de profundo. 
Delante del asiento del organista hay un cuadro de la época, que representa un 
Sagrado Corazón de Jesús. Es del siglo XVJII, pero obedece a una copia del siglo 
XVI. 

Esta caja corresponde a un arte retardatario de esta época, salido del taller 
de un artista local. 

2. S. DESCRIPCION TECNICA 

La fachada presenta cinco campos, con tres de los tubos de metal del 
Flautado y los dos exteriores de la primera octava del Violón, construídos en 
madera. La lengüetería consta de dos filas, dispuestas en doble V y simétricas. Los 
tubos más graves están en el medio y continúa alternativamente en los lados. Fal
tan tres tubos en la fila superior y algunos no tienen zoquete. La primera pertenece 
a los juegos de Bajoncillo-Clarín de Campaña y la inferior a la Clarín en Quince
na-Clarín Claro. 

El teclado es de octava corta, en color claro, con una línea transversal que 
adorna las alteraciones. No ha sufrido modificaciones, llegando a nosotros en su 
estado original. Los tiradores son también del siglo XVIII. En la mano derecha han 
añadido uno nuevo en la reforma de 19 18, y en la otra parte ha desaparecido una 
cabeza del tirador. Son muy sencillos, con dos molduras. También en las últimas 
reformas sacaron más hacia afuera la colocación del teclado. Tiene ocho pisas 
enganchadas a la primera octava y una más para el Clarín. No son originales. 

El secreto mide 165 centímetros de largo, 128 centímetros de ancho y 1 8  
centímetros de alto. Las válvulas disminuyen l a  anchura del Dol= Y8 centímetros, 
al DoS= 2'7 centímetros. 

Los tres fuelles en cuña son accionados por una manivela y descansan en 
sus correspondientes camas en la parte posterior del órgano. Cada uno mide 1 �64 
metros x 90 centímetros x 1 3  centímetros y tienen seis pliegues. 

(12) VARIOS: lnwntario Artístico de Soria y su provincia, Tomo I, Madrid, 1989, p. 13. 
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Separado del panderete, el registro de Violón tiene cinco tubos en cada 
lado. El orden de los tubos sobre el secreto es: 

TIPLES BAJOS 
Clarín en Quincena Clarín Claro 
Bajoncillo Clarín de Campaña 
Flautado Mayor Corneta 7h. 
Violón Flautado Mayor 
Docena Violón 
Nasardo en 12a. Nasardo en l2a 
Nasardo en l7a Docena 
Quincena Clarín de Eco 
Anulado Quincena 
Lleno 4h. Lleno 4h. 
Trompeta Real Trompeta Real. 

En el interior falta una Trompeta Real y todo el registro está fuera de su 
sitio. La afinación es a mano. En líneas generales está bastante completo y es uno 
de los órganos de más fácil recuperación y reconstrucción. La composición de la 
Cometa es C#3: 8-4 - 22/3 - 2 - 2 - 1 3/5 - l. El lleno C#3: l !/3 - l - 2/3 - 1/2. 
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III  

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE ADRADAS 





3. l. DATOS HISTORICOS SOBRE EL ORGANO BARROCO DESAPARECIDO 

Por los libros parroquiales de Adradas sabemos de la existencia de un 
órgano en esta iglesia, hoy desaparecido. Aunque los primeros documentos datan 
de 1524, no tuvo órgano hasta 1785. En ese año pagan 40 reales por las licencias 
para construírlo. Comienzan realizando la tribuna (147 reales) y después la caja 
(850 reales), que será dorada y pintada por idéntica cantidad"'· 

Desconocemos el nombre del maestro organero. Recibe 5.500 reales, 
pagados en dos plazos; uno en 1 787, de 2.000 reales, y los 3.000 restantes en 
1 789. "La conducción del órgano, los maestros y el gasto de los quince clfas 
1.018" "'· A estos emolumentos hay que añadir 74 reales de "cerrar los fuelles" y 
34 reales pagados al procurador Albanel "por los despachos del tribunal y cuaren
ta al maestro que le dio por buena la obra"t3J. El órgano no fue acabado totalmen
te hasta 1793. El herrero utilizó 48 libras de hierro para los ejes de los 13  tiradores 
que tenía el órgano, pues hasta entonces eran de madera, "porque 110 se pudieron 
executar cuando su construcción". Esta reforma importó 1 12 reales en hierro y 
300 de salario al herreroHl. 

El órgano de Adradas tenía 6 registros en la mano izquierda y 7 en la 
mano derecha. Finalmente, en 1796 cierran el cuarto de los fuelles, para protegerlo 
de los animales y de la humedad (5). 

3. 2. LAS REFORMAS 

Hasta 1832 no efectúan reparo alguno en el órgano. El maestro organero 
(de nuevo, los datos tan sucintos impiden conocer el nombre de estos artesanos) lo 

(1) A.D.O-S.: "Libro de Cma-Cuenta 1763-1835'", Data 1785-1787, s.f. 
(2) !bid., Data 1787-1789, s.f. 
(3) lbid., s.f. 
(4) !bid., Dma 1791-1793, s.f. 
(5) !bid., Data 1794-1796, s.f. 
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limpia y arregla, por la cantidad de 59 reales y 17 maravedís '"· Los siguientes gas
tos son para reparar los fuelles, que siempre eran la parte más frágil. En 1848 com
pran baldeses para eliminar las fugas de airePl_ 

Encontramos la presencia de un organero en 1 857, para "componer" el 
órgano. El precio fue de 428 reales . Otras obras de este siglo, de pequeña impor
tancia, tienen lugar en 1869 y 1875 '"'· 

El órgano quedó totalmente inservible y suponemos, que la decisión del 
cura párroco fue vender este ejemplar, posiblemente de uno de los hermanos Ver
dalonga, Bernardo o Juan Francisco. Bernardo aparece en Utrilla en 1791 y dos 
años después en Paones (9). 

(6) !bid., Data 1832-1 833, s.f. 

(7) !bid., "Libro de Cana-Cuenta 1 836-1860'', Data 1848, s.f. 

(8) Ibid., Data 1857-1859, s.f. 
A.D.O.-S. : " Libro de Carta-Cuenta (1861-1887) ", P� 17 y 21 .  

(9) MASSO, Alejandro: Catálogo de los Organos de Soria, Inédito, 1981. 
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IV 

AGREDA: LUGAR DE ENCUENTRO PARA ORGANEROS 
NAVARROS Y ARAGONESES 
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4. l. INTRODUCCION 

Con una rica historia, los cinco órganos de esta población, constituyen 
uno de los lugares más importantes y con mayor tradición organera. Es significati
vo el emplazamiento volcado hacia Aragón, que perteneció hasta hace muy poco a 
la diócesis de Tarazana. Procedentes de Navarra, del pueblo de Lerín, llegan los 
más importantes organeros, que trabajan aquí y allá, en las provincias aragonesas y 
en ésta de Castilla. 

Los testimonios son de los más antiguos, pero poco explícitos. 
La villa de Agreda tuvo cierta importancia desde los asentamientos 

musulmanes, que la fortificaron. Después, bajo ocupación de los reinos castella
nos, erigió iglesias en estilo románico y gótico. La amplia población que la habita
ba, exigía tener varias al mismo tiempo. En aquella época las diferentes iglesias 
construyeron órganos de traza y construcción medieval, suplantados por otros 
renacentistas, después por los barrocos que conocemos, y, finalmente, los actuales. 
La pujanza económica ha prevalecido, y fruto de ello han sido los dos órganos que 
aún se utilizan. 

4. 2. LA PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LOS MILAGROS 

4. 2. l. INTRODUCCION 

La iglesia de Nuestra Señora de los Milagros fue fundada en 1557 por el 
obispo de Tarazana Don Juan Manuel González de Munébrega. como monasterio 
de monjes agustinos, regentes del mismo hasta 1 835 (IJ. Dependencias y claustro no 
han sobrevivido al paso del tiempo y a las reformas. El templo es ambicioso en 

( l) PEÑA GARCIA, Manuel: Sama María de /os 1\1i/agros. Libro del pen·wino, Soria, 1979, pp. 52-54. 
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cuanto a la estructura. Doña Margarita de Fuenmayor "re�]Jondía de los gastos 
efectuados en la obra de la iglesia, coro y paredes laterales" m. Desde entonces el 
monasterio tuvo un órgano, no documentado. Sólo figuran los nombres de algunos 
frailes organistas. 

4. 2. 2. HISTORIA 

A partir de 1720, conocemos el salario del organista, de 6 reales, por tañer 
el órgano en las diferentes funciones. Luis Díaz, que lo era por estos años, es tam
bién el encargado de cuidar y afinar el instrumento. Incluso compra "latón herve
risco" ,  al precio de cuatro reales (JJ. 

El alzador de los fuelles, Vicente Victoria, o bien, Fernando Sánchez, 
desde 1747, perciben idéntico salario al de las otras iglesias de la villa, 33 reales 
anuales; y, a mediados de siglo, Joseph Zabala y Manuel Rubio, 44 reales'"· 

En febrero de 1789, tiene lugar una compostura del antiguo órgano, del 
que no tenemos noticias sobre la composición y características. Alexo Llorente se 
sentará en el banco del organista, con dos reales diarios de sueldo(5l. 

Antonio Turrull, perteneciente a la familia de los Turrull, será quien colo
ca un registro de violines en Morella en 1 7 1 7  (6), compone y afina el órgano entre 
1 804 y 1 809. Por estos trabajos le entregan 132, 280 y 322 reales. La última refe
rencia, dice así: "Trescientos veinte y dos reales pagados al organero Antonio 

Turrull, por áfinar el órgano y añadir los cahos que derrotaron los franceses"0l. 

A pesar de ser malos años para la economía de la iglesia, hace este pequeño 
esfuerzo, destinado al órgano. En un inventario del 1 8  de Agosto de 1 809 da cuen
ta de él: "Hay en el coro un órgano con cuatro fuelles" (sJ. 

El instrumento necesitó de nuevos reparos en 1 8 18 .  Con motivo de la 
visita del 8 de Julio, entregan 2.280 reales a Eduardo Duerto, "por la compostura 
y adición del órgano". Fue éste un reparo profundo, en donde se renuevan piezas 
viejas, añade nuevos registros, al estilo del momento, remiendan los fuelles, la 
Cometa y un registro de ecos (Clarín). En 1829, regresa Duerto para repasar la afi-

(2) GARCIA, Rafael: "Recuerdos y presencia de los Agustinos en Agreda'", en Re1'ista Archil'o Agustiniano, VII, 
(1964), p.67. 

(3) A.P.AG.: "Nuestra Sefior.t de los Milagros. Libro de Cuentas ( 1705·1761)", F 15,16v. y 39. 

(4) Jbid., r� 60, 62 v .• 65,75 v. y 87. 

(5) A.P.AG.: "Libro de Cuentas ( 1792-1856)", f1 7v. y 47. 

(6) JAMBOU, L. : Eroludúu ... , Vol. l. p. 297. 

(7) A.P.AG.: "Libro de Cuentas ... ". r� 54 y 62. 

(S) A.H.P.S.: "Inventario de las Desamortizaciones de Hacienda: Agreda, San Agustín", Caja N� 2, f' 5. 
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nación. Supuso 100 realesl9). Años antes Duerto hizo una serie de trabajos menores 
en Navarra0m. 

El año 1837 registra las consecuencias de la exclaustración, la reducción 
del salario del organista de 730 reales a 365 y la falta de dinero para el manteni
miento del instrumentol1 1 ) .  

El órgano tenía los fuelles muy mal parados, sin posibilidad de almacenar 
aire. Urgentemente compran 48 baldeses, a cuatro reales, cola y clavos para su 
reparación, realizada por el carpintero Luis Huerta y el organista Andrés Calvo. El 
total de la obra sumó 557 reales. En 1 833, Calvo, de nuevo los repara 02). 

Las actuaciones de Andrés Calvo en este órgano tienen dos categorías, 
con diferente remuneración; ordinaria, todos los días, a un real; y las extraordina
rias, misas solemnes, a cuatro reales, entre las que se encuentra la fiesta solemne 
de la Virgen de los Milagros. Al año hacer un total de 426 reales y 4 de utilizar un 
clavicémbalo los días de Semana Santa ( 13). 

Andrés Calvo desempeñó la doble faceta de organista-afinador en 1844, 
junio de 1845 y 1 848""· 

Tras la desamortización, el Ayuntamiento y la Junta de vecinos se hacen 
cargo de la iglesia. Intentarán remozarla y dejarla útil para el culto. Entre las obras 
necesarias a realizar, consideran oportuno sustituir el antiguo facistol por otro que 
mirase al retablo, cortando la parte de la tribuna del anterior órgano. Este "debería 
fijarse en el coro nuevo, a mano derecha, entrando a él, por el altar mayor y sobre 
la escala, que se hiciese en la sacristfa, cerrándolo con una barandilla de hierro o 
de palo delgado, pintada de color de hierro". Evaluando la obra, "no bajaría de 
doce mil reales y de mucho mayor importe si se cornprase nuevo o usado de mejo
res voces y correspondiente a la iglesia". La Comisión busca los medios para 
financiar el proyecto. Recurren al marqués de Velamazán, dueño de varios terre
nos en la villa, para que el Ayuntamiento diera la mitad de lo que paga al marqués. 
También piensan vender cerdos y realizar rifas 05). Dará comienzo una serie de 
refmmas en la iglesia y en el antiguo órgano, dirigidas por el arquitecto Juan San 
Martín. El 12  de mayo de 1853, Luis Huerta acaba de colocar un nuevo teclado, 
sobre un armazón del carpintero Lucas Campos y varias "chapas", traídas de 
Madrid por el vecino de Matalebreras, Justo Martínez. Al mismo tiempo el orga
nista arregló los fuelles. Todo costó 430 reales (!6). 

(9) A.P.AG.: "Libro de Cuentas .. ". 1"75, 83 y 107. 

(10) SAGASETA, Aurclio y TABERNA. Luis: Orgmws en Nm-arra, Navarra, pp. 295 y 406. 

( 1 1) A.P.AG.: "Libro de Cuentas ... ", r1 1 1  t y 120 v. 

(12) lbid .• f" 123 v. y 133v. 

(13) Ibid .. f" 130y 134. 

(14) lbid .• l" 136, 138 y 144. 

(15) A.P.AG : "Legajo suelto. 27-Novicmbre-!842", s.f. 

(16) A.P.AG.: "Libro de Cuentas ... ", r) 158, 166 v.-167 y 171 .  
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Por aquellos años, la parroquia de Nuestra Señora de los Milagros es eri
gida parroquia principal y absorbe las de San Juan y Santa María de Magaña, 
dependientes de la anterior. Las cuentas son administradas desde aquí: 32'60 rea
les cada mes, al organista, Andrés Calvo; 80 reales, cada mes, al organista de San 
Juan; 99 reales, al año, al entonador de la Virgen, Vicente Gil; y 20 reales a Dáma
so Calvo, de las otras dos . Más tarde las iglesias tienen el mismo organista. En 
1873 registran los fuelles orto reparo<171• 

La Junta, titulada de Reparación y Adorno del Templo, solicita permiso al 
obispo de Tarazana, el siete de enero de 1 882, para iniciar las obras en la iglesia. 
Dentro de las actuaciones más prioritarias estaba la de construir el órgano nuevo. 
Habían adquirido 16.000 acciones en el Banco de San Carlos, con capital efectivo 
de 39.832'88 reales""'· 

El entonces párroco y presidente de la Junta, Pascual Hernández, tenía refe
rencias de los Roqués, por el trabajo llevado a cabo en la Colegiata de San Pedro 
de Soria. Roqués presenta el presupuesto el 26 de Octubre de 1 88 1 .  La caja debía 
ser completamente nueva, secreto, varillas, reducción, escuadras, tiradores y el 
teclado de 56 notas (c-g""), en marfil las naturales y ébano las alteraciones, en 
una consola, delante del órgano mirando al altar mayor, para facilitar la labor del 
organista. Llevaría además un teclado pedal de trece notas (c-e'). También cons
truiría los fuelles, alimentados por otros dos más pequeños, pisas de combinación, 
Trémolo, Timbal y arca de expresión. Descansaría la caja sobre la cancela de la 
puerta principal. La composición original era: 

"1') Flautado de 26 (16) pies, los 24 primeros de madera y 32 de estaño. 56 

notas. 

2º) Flautado de 13 (8) pies, en dos tiradores. 56 1wtas. 

3º) Violón (8) pies, 25 de madera y 31 de estmio, en dos tiradores. 56 notas. 

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

5º) Docena (2 y 112), en un tirador. 56 notas. 

6º) Quincena (2 pies), en un tirador. 56 notas. 

7º) Lleno de 4 puntos, en un tirador. 244 notas. 

8º) Corneta, de 5 puntos en mano derecha. 55 tubos 

9º) Flauta Armónica, en mano derecha. 31 tubos. 

JOº) Viola, 12 bajos tapados de madera y 44 estaño, en dos tiradores. 56 

tubos. 

11º) Voz Celeste, en mano derecha. 31 tubos. 

(17) A.P.AG.: "Libro de Cuentas. 1856-1883 ", Data 1873, 1877, 1879 y 1883, s.f. 

"Libro de Cuentas. 1883-1899", Data 1884, s.f. 

(18) A.P.AG : "Legajo suelto. Organo nuevo. Año 1882 ", s.f. 
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12º) Trompeta Real, en eco, en dos tiradores. 56 tubos. 

13º) Clarinete, en eco, en un tirador. 56 tubos. 

14º) Voz Humana, en un tirador. 56 tubos. 

1 5º) Trompeta Batalla (8 pies), exterior, en un tirador. 56 tubos. 

16º) Bajoncillo y Clarfn (4 pies), exterior, en un tirador. 56 tubos. 

17º) Fagot, en mano izquierda. 25 tubos. 

18º) Oboe, en mano derecha. 31 tubos. 

CONTRAS. 

Un juego de 26 {16), tapado. 13 notas. 

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

PEDALES DE COMBINACION 

1'1) Para los fuertes de la lengüetería exterior. 

2'1) Para el eco o expresión. 

3') Para el Timbal. 

4') Para el Trémolo. 

Registro de Pájaros para la festividad de Navidad ". 

Termina el proyecto con una referencia a una obra suya, cercana en el 
espacio: "Este órgano será construido igual al de la Colegiata de Soria". El precio 
del mismo sería de 64.320 reales u9l. 

Después rebaja el precio inicial, mil ciento veinte reales. La junta acepta 
el proyecto. La referencia seguía siendo el órgano de Soria, mil reales más barato. 
De los fondos depositados en el Banco de España (3.800 reales), solicitan permiso 
al obispo, para retirar el primer plazo, 21 .068'68 reales y poder pagar el segundo, 
1 .6 17 '32 reales'"'· 

En noviembre de 1882, inician las gestiones para buscar un perito encar
gado de dar por bueno el órgano. Escriben a Soria pidiendo información sobre el 
organista de la catedral del Burgo de Osma, que a su vez había revisado el de 
Soria. El organista era Damián Sanz, uno de los músicos más destacados del siglo 
XIX. Amigo de Eslava y competidor para la plaza de Maestro de Capilla en la 
catedral oxomense en 1828. Más tarde, ocupó los beneficios de organista en Tole
do, Pamplona y El Burgo de Osma'"'· 

(19) A.P.AG.: "Legajo suelto. Proyecto. 26- Octubre-1882",s.f. 

(20) CALVO HERNANDEZ, Bincvcnido: Diccionario Hi.rtórico-Geogrtífico-Económico y Social de los 537 pueblos 
de la prm•incia de Soria. 1,  Soria, !965, p. 1 12. 

(21) PILDAIN ARAOLAZA, Joaquín,: "Eslava y la música de órgano de su ticmpo",cn Re1•ista de Musicología, Vol. 
V, N" 2, Madrid. ( 1982), pp. 215  y 221. 
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El avanzado estado de edad de Damián Sanz, 76 años, no le permite acep
tar la invitación. Elías Villarreal, Maestro de música en Zaragoza, realiza el perita
je el 1 1  de diciembre de 1 882. Su informe dice: "Habiendo examinado detenida
mente dicho órgano, declara hallarlo en un todo conforme a las condiciones 
estipuladas, con las bases y cláusulas del mencionado contrato, digna de recibo y 
del precio convenido, propia para satisfacer la gran necesidad de un buen órga
no, que se necesitaba en tan magnífico templo"(21). 

4. 2. 3. LOS ROQUES 

Roqués es un renombrado apellido de organeros. El primero de la dinastía 
fue Pedro, natural de Santo Domingo de la Calzada. Sus tres hijos, Manuel, Pedro 
y Juan, mantuvieron la fábrica en Zaragoza {23). Fueron los organeros más afama
dos y mejor preparados. Aunan la tradición con el gusto por lo romántico. 

Trabajaron en Navarra, en el órgano de la catedral de Pamplona, hoy 
desaparecido (24l, por diversos puntos de la geografía peninsular, por América Lati
na y a lo largo y ancho de la provincia de Zaragoza. 

En Agreda mantiene el teclado partido, con registros románticos dentro de 
una caja expresiva. No amplía el teclado pedal, de tan sólo trece pisas, con lo cual 
nos distanciamos de nuevo de Europa. 

4. 2. 4. ESTADO ACTUAL 

Estructuralmente el órgano se conserva intacto, a pesar de las afinaciones 
de 1905, 1 950, 1 957 y 1970, que modifican sensiblemente la armonización origi
nal <25J. 

Amezúa y Compañía presentó el 16  de julio de 1 946 un presupuesto para 
la reforma y ampliación del instrumento. Pretendía sustituir la Voz humana por un 
juego de Celeste, cambiar la colocación de la Viola de Gamba, por el sitio que 
ocupa el Lleno y unía tiradores, al construir secretillos neumáticos, con teclado 
transpositor<26). Al final no se llevó a efecto. 

El órgano ha sido restaurado por los hermanos Horta, e inaugurado recien-

(22) A.P.AG.: "Legajo suelto: Organos. Cartas". s.f. 

(23) BROTO SALAMERO, Joaquín.: "Roqués", en Gnm Enciclopedia Aragonesa, Op. cit. p.293. 

(24) SAGASETA, A. y TABERA, L. : Op. cit., pp. 132, 207, 212, 232, 270 y 379. 

(25) A.P.AG.: "Libro de Cuentas ( 1903-1905)", Data 1905, s.f. y "Libro de Cuentas de Fúbrica ( 1953-1972)", r1 42, 
45 y 59 v. "Factura", 20-fcbrero- 1950. 

(26) A.P.AG : "Legajo suelto; Presupuesto ". s.f. 
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temen te, el 19 de mayo de 199 1 ,  por el concertista y catedrático de órgano del 
Conservatorio de Málaga, Adalberto Martínez Solaesa. 

Allá por abril de 1989, estos organeros presentaron un primer proyecto 
para dotar el instrumento de tracción eléctrica, por el precio de cinco millones. 
Posterionnente, el 25 de septiembre de 1989, acudieron a Agreda, para iniciar un 
segundo proyecto de restauración, por el precio de dos millones cien mil pesetas. 

El órgano hacía cinco años que no funcionaba y las obras de la iglesia 
estaban a punto de acabar. A consecuencia de ello, habían caído numerosos casco
tes en el interior, que dañaron seriamente la tubería y la mecánica. El infmme de 
los organeros resalta la calidad constructiva de los Roqués detallando hasta la 
selección cuidada de los materiales. 

Repararon escrupulosamente molduras, apertura y cierre de los alabeos; 
en la consola colocaron el viejo sistema de expresión; reconstruyeron los secretos, 
la parte más dañada, por el agua del registro de Pájaros; el sistema de transmisión, 
portavientos, etc. También fue instalado el Trémolo originaPm. 

Ha sido un auténtico acierto, la feliz decisión de restaurar este maravilloso 
órgano, por su incalculable valor histórico, y que ha llegado a nosotros después de 
108 años de vida. 

4. 2. 5. LA CAJA 

La caja es de estilo neogótico, de madera tallada, dorada y pintada, imi
tando el "palisanche" y las molduras en color mate. Se acabó en 1889, como está 
escrito en la misma. Es un neogótico simple, que sigue modelos del mobiliario 
francés, fruto del redescubrimiento romántico de lo medieval, a través de Viollet
le Duc. 

Mide 5'15 metros de fachada. 2"05 de profunda y 7 metros de alta. 

4. 2. 6. DESCRIPCION TECNICA 

La fachada presenta cinco campos, con los dos laterales con tubos de 
madera de adorno. El resto está ocupado por el Flautado, con 8-12-8 tubos. Deba
jo, la lengüetería expande la magnífica artillería, abierta y en tres filas, excepto el 
Oboe, con la boca en fonna cónica. 

A los costados, en secreto aparte, se hallan diez tubos de madera del 
Flautado de 26 palmos, con nomenclatura alemana. Al interior tres más evitan 

(27) A.P.AG.: "Proyecto de restauración del órgano de Nuestra Señora de !os Milagros, Agreda. Soria", 25-Septiem· 
brc-1990. 
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ocupar más espacio, colocándolos invertidos. Los molinetes del juego van apoya
dos en la pared de la caja. 

La composición es: Flautado de 26, Flautado de 13 (partido), Violón (par
tido), Octava (partido), Quincena, Viola (partido), Clarinete, Trompeta de Eco 
(caja expresiva), Trompeta de Batalla 8, (en fachada), Fagot (regalía, mano 
izquierda, en fachada), Voz Humana (caja expresiva), Viola (partido), Lleno, 
Docena, Violón (partido), Flautado de 1 3  (partido), Flauta (mano derecha), Voz 
Celeste (mano derecha), Oboe (mano derecha), Bajoncilo-Clarín (Fachada), Clari
nete en Eco (caja expresiva), Corneta (mano derecha). 

El pedal tiene 13  notas, con dos registros, un Subajo de 16 pies y otro de 
8, abiertos. Hay cuatro enganches para el Trémolo, Pájaros, Trueno (Contras C
F#) y Anulador para la Trompeta de Batalla y el Bajoncillo-Clarín. 

El secreto mide tres metros, por dos de ancho y veintiuno de alto. Los 
fuelles, con las dos entonaderas, son algo superiores al metro, tanto de largo, como 
de ancho. Sobre él, los tubos llevan el orden habitual, dejando al fondo la caja de 
ecos. Algunos tubos, como se especifica arriba, sólo tienen una corredera, por ser 
enteros: 

1- Fagot 

3- Bajoncillo Clarín 

5- Cometa 

7- Flautado de 1 3  

9-Viola 

1 1-Violón 

13- Voz Celeste 

15- Quincena 

17- Trompeta en Eco 

19- Voz Humana en Eco 

2- Oboe 

4- Trompeta de Batalla 

6- Flautado de 1 3  

8- Octava 

10- Viola 

12- Violón 

14- Docena 

16- Lleno 

18- Clarinete en Eco 

Debajo del secreto hay varios tubos, paralelos a él y con codos. El Lleno 
tiene esta composición: 

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

f .... 2 - 1 1/3 - 1 1/3 - l .  
f' .. .4 - 2 2/3 - 2 - 1 1/3 ""'· 

La corneta obedece a los siguientes armónicos: 

C#3: 8- 4 - 22!3 - 2 - 13/5 

(28) GRAAF, G.A.C. Fichas de la Comisión para la Defensa del Organo Espaiiol. Agreda, Febrero, 1979. 
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4. 3. PARROQUIA DE SAN JUAN 

4. 3. l. INTRODUCCION 

La rivalidad entre las parroquias de los respectivos barrios, motivan la 
aparición de numerosos ejemplos en las distintas iglesias. La de San Juan conserva 
una notable fachada románica y sobre ella edifican la actual (1). 

4. 3. 2. EL ORGANO ANTIGUO 

Las primeras noticias recogidas son del año 1575. Mucho antes la parro
quia tenía órgano. Este año pagan a Francisco Vela 135 rnaravedís; es decir dos 
reales y medio, por "adobar los órganos"(2). 

El buen funcionamiento del órgano fue una preocupación entre los res
ponsables de la iglesia. El aderezo de 1579, por Hernando de la Cal, supuso 4.386 

reales, y el de 1585, para colocar baldés y badana en los fuelles nuevos, 1 . 794 

maravedís (3). 
Durante el siglo XVII, continúan los arreglos. El Mayordomo de 1 6 1 3, 

gasta 330 maravedís; el de 1 626, 77 reales y medio; el de 1633, 53 reales, el de 
1641, 450 reales, aunque los beneficiados, vicario y capellanes dieron doscientos 
de limosna; y el de 1 646, 20 reales'"· Aquí hemos podido ver el alto interés del 
clero hacia el órgano. 

Los reparos continúan en 1 662, el más importante, de 320 reales; además 
de los de 1 67 1 ,  1677, 1681 y 1697"'· 

Hay que destacar la riqueza musical de la panoquia. En los cultos interve
nían instrumentos como el bajón y las chirimías. Treinta reales era el aguinaldo 
para los músicos. Por otra parte, el organista mantiene el status económico con 
licenciado Segovia. Las fiestas de San Juan y el Corpus constituyen dos días clave 
del calendario, para la intervención del instrumento. Buena prueba es la alta grati
ficación, 12 reales, que recibe por los dos días (6). Aparte debemos mencionar la 
nómina de más de seiscientos reales cada dos años (502 entre 1708-1709, y 637 

entre 1709 y 1 7 1  O)"'· 

( 1) ORTEGO Y FRIAS, Teógcnes : Agreda. Bas1ión de Castilla hada Aragón. Soria, 1980, p. 93. 

(2) A.P.AG.: "Libro de Cuentas de San Juan (1575-1660)". r·' 3 v. Hoy están todos los libros en un mismo Archivo, 
aunque desordenados y amontonados. 

(3) lbid .• l'-' 8 v . .  1585-1586. s.f. 

(4) !bid., 16 13-1614. 1626-1627, 1633, 1641-1642 y 1646, s.f. 

(5) A.P.AG.:"Libro de Cuentas ( 1662-1800)", r� 9. 44. 63, 75 V., 99 v.y 126 v. 

(6) !bid., !'' 79 V. y 88 V. 

(7J Ibid., r' 150 v. y 1 5 1  v. 
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Desde 1707, el organero lerinés, José Mañeru y Ximenez, está presente en 
la villa de Agreda. En la iglesia de San Juan efectúa una importante reforma:"Más 
sesenta reales que dio para el cumplimiento de cincuenta pesos, que se le dieron a 
Maííero, Maestro de órganos. Más ciento y veinte reales, que se dieron a Maiíero 
y sus criados"(8J. 

Con este motivo, encargan a Manuel Cacho la construcción de la nueva 
tribuna. Posteriormente un organista de Soria realiza la revisión de los trabajos de 
Mañeru(9J. 

4. 3. 2. l. JOSE MAÑERU 

Nació en Lerín en 1 672, prolongando la actividad profesional hasta 1745, 

en el órgano para el convento de Santa Clara de Estella. "Lerín -afirma Aurelío 
Sagaseta-, sin duda alguna, es la villa que más organeros ha dado Navarra en los 
siglos XVII y XVlll"""-

Principalmente trabajó en esta provincia, pero los extendió a la provincia 
de Soria en la primera década del siglo XVIII y en Aragón, como es el órgano de 
Longares, de 1699""· 

De la reforma de Larraga, en la iglesia de San Miguel y el de Urroz-Villa, 
pasa a la iglesia de San Lorenzo de Pamplona, y desde aquí a tierras sorianas. 
Muere hacia 1 746, siendo, sin duda alguna, el de mayor calidad de los organeros 
lerinenses. 

Con toda probabilidad, introdujo los ecos en el órganos de San Juan, que 
tenía como precedente experimental el de Sangüesa, en 1677 °2l, y el inmediato 
anterior al de Agreda, el de San Lorenzo de Pamplona, de 1708. 

Utilizó los clarines exteriores, los cascabeles y diferentes tipos de Nasar
dos, sin ningún tipo de vacilación en los diferentes instrumentos<13l. 

4. 3. 2. 2. OTRAS REFORMAS 

Mañeru debió permanecer trabajando varios años más en Agreda. Las 
cuentas de 1 7 1 1 y 1 7 1 3 , completan los reparos del órganos ,  por él 

(8) tbict., r2 153. 

{9) !bid. 

(lO) SAGASETA, A. y TABERNA, L.: Op. cit. pp. 121  y 186·188. 

( 1 1 )  ORGELBAU, Fcslberg: El órgano de Longares. Una restauración hisrárica, Zaragoza, 1985, p. 10. 

(12) LABEGA MENDIELA, Juan Cruz : "Organos y Orgnnistas de Sangüesa (Navnrm)", en Re1•ista de Musicología, 
IX, Madrid, ( 1986), p. 84. 

(13) SAGASETA, A. y TABERNA , L.: Op. cit. pp. 42 y 303. JAMBOU, L.: Evolución ... , 1, pp.253 y 293. 
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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"04). 

En 1734 dora la caja un tal "Valenciano", por 26 reales y 28 maravedís. 
Después compran badana y cola para los fuelles en 1720, en 1 73 1 ,  junto a una lim
pieza y afinación, en 1737; en 1769 arreglan el teclado y el fuelle, y 1 772. Algunas 
de estos gastos fueron costeadas por el beneficiado de San Juan, Miguel del Ríoml. 

Conocemos el nombre de los organistas, Pablo Llorente, que tañe en el 
órgano desde 1738 hasta 1 743, con el salario de 70 y 132 reales; Mariano Martí
nez, entre 1768 y 1769; el hijo de Pablo Llorente, Manuel, a partir de 1 770, "a 
razón de un real cada día". Los levantadores de los fuelles son Barez, con la asig
nación anual de 22 reales y posteriom1ente Zabala, desde 1766 (Hil. 

El sacristán también cuida del instrumento y compone los fuelles ( 1790). 

Las siguientes composturas, de 1779 y 1783, corren a cargo de un maestro orga
nista, pero fueron de poca envergadura <171• 

A comienzos del siglo XIX, el organista tiene la obligación "de templar el 
órgano". Antonio Gómez es sustituído en el puesto, en 1 805, por el fraile Juan 
Gamboa<181• 

Antonio Turrull compone el órgano en 1 807. Manuel Cisne ros lo hace en 
1 820 y en 1 824 lo desmonta, para finalizar el trabajo unos organeros, ya que el 
instrumento "estaba derrotado, inutilizado, por el no uso y por la impericia de los 
malos organistas"091• Felipe Domínguez sucede a Cisneros como organista 1201• 

Después de esta importante reforma, hasta 1 830 y 1 834 no vuelven a gas
tar más dinero en reparos. Bajo la supervisión del organista Luis Huerta, comien
zan a construir una nueva caja, fuelles, colocar tubos, eliminar traspasos, etc. 
Importó 1 7.674 reales, pagados al organero del Escorial, Ildefonso Garagazo, y 44 

de gratificación al entonador 120• 

La segunda mitad de siglo está marcada por la reforma de 1 865, de 
Manuel López Cadiñanos, al que entregan cien reales "por su trabajo en los movi

minetos y reforma de los Contras"<22l. 

(14) A.P.AG.:"Libro de Cuentas .. ", r' 154-154 v. y 155. 

(15) ]bid., r' 117 V., 196-196 V., 2 J J  V., 215  V,, 229, 241. 341 y 359 V, 
( 1 6) !bid., r' 244, 258 v.-259, 323 v., 328, 372 v. y 380. 
( 17)  !bid., r! 391, 407-407 V, 424 V., 426, Data 1795-1797, s.f. 

(18} !bid., Dma 1800-1807. s.f. 

(19) lbid., Dllta 1806-1807, !819-1820, 1 823-1825, s.f. 

(20) !bid., Data 1807- 1809 y 1 823-1824, s.f. 

(21)  !bid., Dllta, 1 830-IR31, 1834-1837 y 1842-1843, s.f. 

(22) A.P.AG.:"Libro de Cuentas ! 865-1868", Hojll suelta, 20-0ctubrc- 1865. 
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Después de esta fecha poco se sabe del órgano, que estuvo situado en el 
lado del Evangelio, a los pies de la iglesia. Sufrió un último reparo en 1 894, por 
Pascual González<Z-'). 

4. 3. 2. 3. ESTADO ACTUAL 

Fue desmontado en 1 966, pues no funcionaba desde 1 947. Los restos des
cansan en un trastero de la parroquia. Hay nueve tubos de madera, de los Contras 
de 26 palmos y un par de buenos fuelles de cuña. 

(23) A.P.AG.:"Nuestm Señora de los Milagros. Libro de Cuentas", Data 1894, recibo N� 5. 
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Organo de la parroquia de San Miguel de Agreda. Aquilino Amezúa. 1920 
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4. 4. PARROQUIA DE SAN MIGUEL 

4. 4. l. INTRODUCCION 

Tanto esta iglesia como la de San Juan conservan restos románicos. El 
interior es de estilo gótico, que tiene su mejor complemento en el retablo que pre
side la nave principal. dedicado a San Miguel, del autor Gabriel de Baños. residen· 
te en Toledo, de 1528 "'· 

4. 4. 2. EL ANTIGUO ORGANO 

El primer documento conservado es del año 1595. Pero referente al órga
no, son los gastos del Mayordomo, Pedro Jirnénez, de quince reales para un jubón 
utilizada por el organista en el asiento (2). Ello quiere decir que, antes de la fecha, 
ya existía un órgano de época renacentista. 

De nuevo las noticias se suceden en 1 694 y 1699 al aderezar el instrumen
to, por muy poco dinero m. 

También esta parroquia va a vivir la época dorada de la organería españo
la de comienzos de siglo. La primera referencia es el arreglo del los fuelles por el 
carpintero Miguel Vela, que continúan al año siguiente. Aparecen juntas las parti
das de los gastos, 31 reales, aunque una persona anónima contribuía con dinero, y 
del salario del organista Joseph Ruiz, 62 reales(4l. 

Los monjes agustinos suplieron en ocasiones, las vacantes de la organiste
ría: "Otros sete11la y dnco reales, que le dio, con orden de los Señores Beneficia
dos, a Fray Joseph Munigarri, organista de San Agustfn, por pago de los dfas que 
fue a la referida iglesia a tmler el órgano, en el mio que comenzó en J-I enero de 64 

y concluyó en el último día del mismo mes de 65" (s). Más tarde, desempeñó el 
cargo Ramón Rodríguez, los años 1772 a 1777, junto a Bias Llorente, pertenecien
te a la familia de organistas Lloren te, afincados en Agreda (6). 

En 1776 se inician unas obras para remozar el órgano antiguo y dejarlo 
completamente nuevo. No sabemos quién fue, sí las cantidades ajustadas con los 
Beneficiados; un primer plazo de 1 .425 reales y un segundo de 675. Este aiTeglo 
suponía "miadir algunos registros nuevos". Hay que sumar los gastos menudos de 
la estancia del maestro y de su criado en el Convento de San Francisco; los noven-

(! ) ARRANZ ARRANZ, J :  El Renacimiemo Sacro en la Diócesis de Osma-Soria, El Burgo de Osma, 1979, p. 344. 

(2) A.P.AG.:"Pmroquia de San Miguel. Libro de c.nrta-Cucnta ( 1 595-1694)". Duta, 29-Septiembre-169, s.f. 

(3) A.P.AG.:"Libro de Cuentus de Snn Miguel ( 1699-1760), r� 6 v. y 19 v. 

(4) Ibirl., r� 78, 83v.y 13\v. 

(5) A.P.AG.:"Libro de Cucntns { 1758-1857)", r�I5. 

(6J Ibid., r s7 y 88. 
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ta reales pagados al organista de Olvega, por el reconocimiento; doce más, al orga
nista de la Virgen por "taJierlo y templario algunos días, para que no se perdiesen 
las voces, por falta de uso"; 4 1  reales al carpintero apellidado Burgos, "por el 
ornamento del órgano, componer sus registros y celosías, incluso, seis reales, que 
gastaron en clavos y tachuelas"; doce al cerrajero Monseguer, por una cerraja, y 
catorce al sacristán Sánchez, "por el trabajo de algunos ratos, que se ocupó en 

asistir a el organero y tener cuidado de las piezas sueltas del órgano"(7). 

Manuel Llorente, organista que también lo era de la iglesia de San Juan, 
vela y contribuye, en futuras afinaciones. La iglesia paga estos esfuerzos con 50 

reales, además del sueldo anual de 365 reales y la gratificación por tocar los días 
de San Roque y San Miguel, con la colaboración necesaria del entonador, también 
con nómina fija, 1 1 0 reales<8). 

El organista de la iglesia de Magaña, entendido en el arte, inicia la refor
ma del órgano, en 1 824. Un organero acaba la afinación y el carpintero la labor 
necesaria en los fuelles. Todo costó 199 reales. De nuevo, en 1830, dos organeros 
emprenden otra acción<9l. 

La maquinaría, teclados y reducción son restauradas en 1833. En 1835 

gastan 352 reales en un arreglo provisional y otros 628 reales en la obra definitiva 
de consolidación. Ildefonso González construye el fuelle grande, en Julio de 1837. 

Pero poco tiempo permanecería sin alteración. Luis Huerta y Andrés Calvo colo
can otro en 1 845 °0). 

Tuvo mucha importancia la música en la parroquia de San Miguel. Man
chador y organista conservan el poder adquisitivo y todos los años un grupo de 
músicos asiste a las grandes solemnidades. La pujanza económica se manifiesta en 
la construcción de un nuevo órgano en 1 864. Con la autorización del prelado de 
Tarazana, se firma la escritura con Manuel López de Candiñanos, ante el notario 
de Agreda, Arcadio Botija Jadraque. Figura como casado, maestro organero de 57 

años de edad y vecino de Briones, provincia de Logroño. 
Se compromete a lo acordado, sustituir "el organito", por uno mayor, con 

el secreto de pino y nogal, sólido, sin defectos, con el correspondiente barrilaje 
para la reducción, perpendicular al teclado, e igualmente la de los secretos al tecla
do. Un teclado nuevo, de hueso y los sostenidos en negro, con extensión C-F"", 
es decir 54 notas y "uno o dos fuelles crecidos y otros dos pequeJios, que comuni
carán el aire a los grandes a péndola"<ll). 

(7) !bid . •  r' 95 vA6. 

<SJ lbid .. r .. 1 15 v .. 128. 145 y 192. 

(9) !bid., Data 1824-1826y 1829-!830, s.f. 
( 10) A.P.AG.:"Originales de Cuentas (1851-1941 )", Dala 1851- !859 y 1863, s.f. 

(! 1) A.H.P.S.:"Caja 187 1", Vol. 28!5, r� 482-482 v. 
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En el exterior, la caja sería lisa con los registros de Trompeta de Batalla, 
Bajoncillo de mano izquierda, Trompeta Magna, Clarín de mano derecha y Flauta
do de 13,  con los cuatro primeros tubos de madera. En el interior, Flautado Violón, 
hecho en madera, Octava, Docena, Quincena, Diez y novena y Trompeta Real, 
para la mano izquierda, y para la otra mano, Flautado Violón, Octava, Docena, 
Quincena, Diez y novena, Trompeta Real, Corneta de cinco caños y Clarín de Eco, 
más un juego de Contras de 26 palmos. 

Para accionar la Trompeta de Batalla, el Clarín y la Trompeta Magna, una 
rodillera abría las correderas. 

Las últimas condiciones hablan de aprovechar el organito y el resto para 
el organero. Los plazos convenidos son, uno de 3.666'6 reales y el segundo de 
2.000 reales"''· José Vicente Carear pinta la caja. Cuesta 680 reales. En 1866 se da 
el visto bueno113). Con este motivo, el organista de la catedral de Tarazana compo
ne unos gozos para la fiesta de San Miguel 04J. 

El organero de Briones trabajó en Mendaría ( 1 852), hizo el de Lerín 
( 1 859), reparó el de Mañeru ( 1870) y el de Viana ( 1873)""· 

Poco difiere el órgano de Lerín, con un teclado de 56 notas, doce registros 
partidos, varios juegos de ecos. Es decir, un órgano de factura enteramente barro
ca, con el teclado ampliado. 

Regresa en 1869, para una afinación. Poco después, la iglesia adquiere un 
annonio. El cargo de organista recae en Juan Calvo y el de fuellero, en Manuel 
Cruz Blanco. Los días más importantes eran los tres Nocturnos de la Semana 
Santa, San Sebastián, la Anunciación y la Inmaculada (]6). El último reparo fue 
efectuado en 1903, antes de construir otro nuevo. 

4. 4. 3. EL ORGANO ACTUAL 

El órgano que hoy tiene la iglesia, nada tiene que ver con los anteriores. 
En un lateral podemos ver la fecha de la construcción: "Para pe1petuo recuerdo de 
gratitud de esta parroquia a los reverendos presbíteros 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. Amezúa y Cia. San Sebastián. Guipúzcua". 

(12} lbid., f'' 483 v.-485 v. 
( 13)  A.P.AG.:"Libro de Cuentas . .  ", Data 1864-1865, s.f. 

(14) A.P.AG.:"Libro de Cuentas (1851- 1941 )", Data 1868 y 1869, s.f. 
(15) SAGASETA, A. y TABERNA, L.: Op. cit .. p. 392. 

(16) A.P.AG.: "Libro de Cuentas ( 1851-1941 )", Data 1893, 1 894, 1902 y 1906, s.f. 
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Por estos años había presupuestado la reforma del órgano de la parroquia 
de los Milagros, el señor Amezúa, nacido en 1 847 y formado con los mejores 
maestros de la época: Cavaillé-Coll y la casa Stolz071• 

La casa Amezúa venía a ser continuación del maestro fundador, don 
Aquilino. Trabaja en el País Vasco y Navarra hasta la década de los setenta. Es el 
introductor de la organería romc:íntica en España y "creador de una pseudo escuela 
nacional" m1• No llegó a alcanzar el nivel de su mentor. Quiso innovar, introdu
ciendo órganos con muchas flautas, ocarinas, voces humanas y eliminando las 
fachadas por órganos expresivos. 

Después de la guerra civil, llegan con fuerza casas alemanas. Pronto sur
gen seguidores en España de Amezúa, único en su tiempo. La casa se divide, mar
chando Galdós y su socio a Barcelona, con el nombre de Amezúa y Compañía. 
Galdós acepta las nuevas técnicas, basadas en el sistema neumático. Eran órganos 
baratos, de mala calidad, con abundancia de combinaciones y sin un plan predeter
minado. 

4. 4. 4. DESCRIPCION TECNICA 

Situado sobre el coro, en el lado de la Epístola, la caja ocupa 5 metros de 
alta, 3 metros de ancha y 1 .. 60 metros de profunda. Una persiana de madera en el 
frente, sirven de recurso dinámico, accionada por un pedal de expresión desde la 
consola. En conjunto tiene fonna de cajón, sin ningún interés artístico. 

La consola está situada en el lateral izquierdo, en frente del altar mayor. 
El único teclado es transpositor y de 56 notas (C-G'"''"'). Los registros son unOs 
tiradores: Flautado 8, Violón 8, Gamba, Celeste, Octava 4, Trompeta 8. Los res
tantes tiradores son para los enganches de octavas agudas, trémolo y unión del 
teclado al pedal. Hay cuatro botones de combinación: Medio Fuerte, Piano, Anula
dor y Combinación libre. El teclado pedal está fonnado por 12 pisas hechas en 
pino. 

Sobre el secreto los tubos más próximos a la fachada son los del juego de 
Gamba, seguido de Celeste, Flautado, Trompeta, Octava y Violón, hoy sin funcio
namiento. 

Debajo descansa el fuelle de dos metros de largo, con motor eléctrico y 
entonadera, a la vez. 

No ha sido reparado desde su instalación. Conserva la tubería las entallas 
y los cortes a tono. Aunque se utiliza, el estado no es óptimo. 

(17) SAGASETA. A. y TABERNA L.: Op. cit. pp. 345 y 417. ASENJO BARBIERI. Francisco: Biografías y Docu
mento.\· sobrc Música y Músicos Espmiolcs (Lcgado Barhieri). Vol. 1, Madrid, 1988, p. 16-17. 

(18) GONZALEZ de AMEZUA. Ramón : "El Organo y la Organcría", en Tesoro Sacro Musica(, XXVI. n� 8, Madrid, 
( 1943). p. 58. 
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Organo de la parroquia de N ira. Sra. de Magaña de Agreda. José Mañcru, 1 707 
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4. S. PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE MAGAÑA 

4. S. l. INTRODUCCION 

Los restos de la caja, quemada por un pavoroso incendio ocurrido hace 
pocos años, son testimonio de otro de los órganos más antiguos que existen en la 
provincia de Soria. 

4. S. 2. EL PRIMITIVO ORGANO 

A fines del siglo XVI, la iglesia paga a Juan Asensio, cuatro reales por 
tañer el órgano en los años de 1594 y 1595 y otros dos de aderezar los fuelles del 
órgano(!). Este es otro ejemplo de la doble faceta, en una misma persona, de orga
nista y afinador. 

En 1599, los señores Beneficiados mandan "apañar el órgano". Gastan 67 
reales con Martín Gómez, y 1 0  para los fuelles. El carpintero, Joan Vela, coloca 
unas tablas en la caja m. 

El organista Llorente permanece en le cargo hasta 1625. Cada año va 
mejorando el salario, cinco reales en 1603 y ocho en 1607. Antón de las Balsas es 
el sustituto m. 

A lo largo de los años van reparando el órgano; 1 62 1 ,  1623 (interviene un 
organista, por 1 80 rea1es), 1626 y 1 63 1  "'· El arreglo más importante es el de 1638: 
"Da por descargo doce reales de cola y badanas y baldreses, para el aderezo del 
órgano, que lo hizo el selior Juan Sánchez y en dicha cantidad. ltem da por des

cargo de cien reales, que fue la cantidad en que se concretó el aderezo del órga-
110, que aunque es verdad que no han pagado más de los cincuenta, de los otros 
cincuenta se han hecho conocimiento y los ha de pagar de sus bienes". Al año 
siguiente continúan los reparos de Juan Cubero, Pedro Gincales, Bemabé Sánchez 
y Nicolás García<5l. 

Siendo organista Francisco Ramirez, en 1641,  Juan De Macaya, adereza el 
órgano, por la cantidad de 397 reales, entregados en tres porciones<61• 

( 1 )  A.P.AG.:"lglcsia de Magaña. Libro de Cucnllls ( 1594-1662)", Data 1594-1595, s.f. 

(2) !bid., Data 1599 y 1601, s.f. 

(3) !bid., Data 1603, 1606- 1607 y 1625, s.f. 
(4) !bid., Data 1621, !623-1624, !626 y 1631. s.f. 

(5) !bid., Dala 1638 y 1639, s.f. 

(6) !bid., Data 1640-1643, s.f. 
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Hasta 1675 no hay un arreglo notable. Los cuatrocientos reales que costó, 
evidencian el tipo y la clase de reforma. En 1681 compran unas badanas a Juan 
Lozano para los fuelles m. 

Manuel Ximénez compone algunos desperfectos de la caja, en 1 683. Un 
organero viene a la Iglesia de Santa María de Magaña en 1689 y la última reforma 
de esta centuria es de 1691 (8). 

La parroquia celebraba con toda solemnidad el día de la fiesta principal. 
Solían pagar al organista, el licenciado Segovia 12 reales y gozaba del privilegio 
de tener casa, costeada por los fondos de la Fábrica l91• 

4. 5. 3. EL ORGANO QUE HIZO JOSE MAÑERU 

Por circunstancias de trabajo, José Mañeru acude por primera vez a la 
villa de Agreda en 1707: "Item 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 vWa de Lerín, en el reino de Navarra y primer plazo tratado e111re 

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 

Se11ores Beneficiados" (Pedro de Campos, Juan Navarro y Bias Navarro). 

En 1709 hacen entrega del segundo plazo, 1 .350 reales. Entonces traen el 
órgano desde Lerín y agasajan a Mañero l 101• 

Junto a estas entregas, hacen efectivas otras, de 130 reales "para cumpli

mientos a los dos primeros plazos"; 450, 1 .059, otros 499 reales y, en 1 7 12, aca

ban de pagar toda la obra, con 392 reales ni). 

Este órgano de Agreda representa la etapa de madurez del organero 

A Joseph Val sucede como organista a Francisco del Río, con sueldos 
diferentes (121• 

(7) A.P.AG.:"Santa María de Magaña. Libro de Cuentas ( 1674-!761)". r2 7 v. y !9 v. 

(8) Jbid., f.'' 25,43 V. y 48. 

(9) Ibid., fY 5 v., 28 v., 38 v. y 46. 

(10) !bid., f! 83 y 86. 

(1 !) !bid., r2 86v., 88 V. y 90 V. 

(12) !bid., r2 91,  96, 99 v. y 103. 
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4. S. 4. OTROS REPAROS 

En 1715 encontramos otro organero navarro, Matías de Rueda y Mañeru, 
afinando el instrumento por 104 reales03l. Después realiza los trabajos más impor
tantes en Pamplona, Sangüesa, Puente la Reina y Uztarroz n4J. En 1730 invierlen 
299 reales en afinar el órgano, reparar varios registros y colocar celosías en la ca
ja os>. 

Los organistas de este periodo son Joseph Sanz, Juan Joseph González e 
Ignacio Hernández, todos con la nómina de 1 10 reales. Joseph Navarro y Juan 
Abad tenían el oficio de "levantar /os fuelles", por treinta y tres reales anuales (161• 

Poco o nada cambian las cosas posteriormente. Joseph Oñoria y Fray 
Joseph Olald tañen en 1755 y los entonadores son Pablo Llorente y Joseph Cam
pos. Por entonces pagan unos baldeses {171• En la década de los sesenta, Bias Llo
ren te es el organista, seguido de sus familiares, su hijo Manuel, y los organistas de 
las distintas iglesias, Ramón Rodríguez, Fray Juan Gamboa, Antonio Gómez y los 
entonadores, Francisco Martín, Andrés Ximénez y Antonio Gomera(181• 

Destacar las reformas de distinta cuantía en 1765, 1770, 1 77 1 ,  1780, 1784 
y 1797, todas en los fuelles. La más importante es la de 1784, realizada por el 
organero Juan López(l9). 

A fines de siglo tiene lugar una reforma sustancial. Dan a Ramón Rodrí
guez 72 reales, "por los tres días y medio que empleó en limpiarlo, arreglarlo y 
templar/o"; 23 reales al carpintero Antonio Burgos, "por tres días que trabajó en 

los fuelles y caja del órgano"; seis a Francisco Monsegún, de una llave para la 
puerta del órgano; y ocho reales a un muchacho que ayudó "a alzar /osfuelles"(201• 

El órgano quedaba en buen estado para tocarse el día de Pascua de Resu
rrección por Alejo Llorente, por tres reales; en la Vísperas y fiesta de la Virgen de 
Magaña, por Ramón Rodríguez ( 1 2  reales y con la ayuda del muchacho fuellero, 
77 reales). En los días de Semana Santa, Rodrlguez toca un clave (l!). 

(13) Jbid., f'> 102 V. 
(14) SAGASETA, A. y TABERNA, L :  Op. cit. p. 269, 291, 349, 332 y 410. 

{15) A.P.AG.:"Libro de Cuentas ... ", r1 16  v. y 164. 

(16) Ibid .. r1 1 1 1  v., 157 v., 168 v .. !86, 192, 195 y 2IO v. 

(17) !bid., r· 247 v., 252 y 253 v. 

(18) A.P.AG.:"Libro de Cuernas ( 1762-1857)", 1" 21 v., 78 v .. 79 v., 92, 95 v., 12 1 ,  126 \',, 137 v. y 146 v. "Hoja cosi-
da con la Data de 1857", s.f. 

( 19) !bid., r' 22, 35 v., 59, SOv., 83 v. y 95 v. 

(20) !bid., r2 155 v. 

(21)  !bid., r� !55 v.-156. 
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Poco a poco van callando las voces del órgano. Los reparos de 1 805, 1807 
y 1 829, este último con la participación de Francisco López y el carpintero Jeróni
mo de la Iglesia, son muy insignificantes. Incluso el organista Gómez, en 1 835, 
coloca unos baldeses, para evitar fugas de aire. Por estos años parece afectar al 
instrumento el cambio de asentamiento del coro. La caja del órgano conserva una 
inscripción mutilada: "Año 1825. Se reformó este ... del Coro, a este sitio, a expen

sas de ... devotos". 

La última intervención es la de 1848. El importe de "cinco baldeses paga

dos a José Calvo y de otros cinco y dos libras de cola, para componer los fuelles 

del órgano, pagados a Vicente Tejedor", que instalará el carpintero Lucas Cam
pos, es de 42 reales y 18  maravedís (221• 

La iglesia tiene cuentas propias hasta 1 856 (36 reales es la dotación del 
organista). A partir de la fecha, pasa a depender de la parroquia de la Virgen de los 
Milagros, la más importante de la villa. Los arreglos son escasos y están centrados 
en los fuelles, como en 1860(23). 

Como el órgano de San Juan deja de funcionar hacia 1 947 y todo lo que 
queda son restos esparcidos. 

4. S. S. LA CAJA 

Sigue un modelo repetido, de cinco castillos, mayor el central, que se 
difunde a lo largo del siglo XVII. Mañeru aprovechó los restos del órgano anterior, 
como gabletes del siglo XVI, piezas colocadas en el Flautado, roleos y piezas 
decorativas platerescas. 

El estado es ruinoso. Sólo queda intacta la nota del secreto, con las válvu
las desencajadas, los tablones de la lengüetería- dos juegos- y unos cuantos tubos 
del Clarín y dos de las primeras notas del Flautado, "in situ". Apmte de los men
cionados juegos de Clarín de Campaña y Bajoncillo, por el tamaño del secreto y el 
número de correderas, creemos que la composición era: Flautado, Violón o Tapa
dillo, Octava, Docena, Quincena, Decinovena, Lleno, Címbala, Corneta Magna y 
Cometa de Ecos, ambas para la mano derecha y el resto partido. 

(22) Ibid., r1 !83, 184, Data 1829-1830, 1835-1836 y 1 848-1849, s.f. 

(23) !bid., Data l 856, s.f. 
A.P.AG.:"Nucstra Seiiora de los Milagros. Libro de Cuentas ( 1856-1883)", Data 1860, s.f. 
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4. 6. EL CONVENTO DE LA INMACULADA CONCEPCION 

4. 6. l. INTRODUCCION 

El órgano del convento de Madres Concepcionistas Franciscanas es el 
más moderno. El monasterio fue fundación de la Venerable Sor María de Jesús, el 
1 0  de Junio de 1633. El mismo rey Felipe IV visitó a la fundadora, con la quién 
mantuvo correspondencia, a modo de fiel consejera del monarca. 

En la mayoría de conventos, la vida musical ha contado con toda clase de 
privilegios, dentro del clima de sencillez, característico de las órdenes religiosas. 
Si hubo órgano anterior, es un enigma. 

4. 6. 2. LA CAJA 

Está situado a los pies del templo, en el coro alto de la clausura. A la nave 
de la iglesia muestra las persianas y quince tubos canónigos de adorno, en varios 
campos. Por debajo corre un banda de asiento, volada. 

El estilo sencillo, recuerda al arte catalán, con los elementos clásicos de 
comienzos de siglo, al que podíamos llamar Neocentismo. Las columnas acanala
das, entablamentos, frontones curvos partidos, etc. dan un sabor clasicista. Arriba 
de la caja están los anagramas de Jesús y de María. No ofrece mucho interés este 
tipo de cajas de estilo ecléctico. Mide 4'50 metros de fachada y 6 metros de alta. 

4. 6. 3. EL ORGANO 

En la parte de la clausura se encuentra la consola, donde figura el nombre 
del constructor: "Organos, Armoniums, F. Aragonés. Gerona". 

Fue una donación de 1920, regalo de las hermanas Castelló, oriundas de 
Bilbao, con motivo de la profesión de una de ellas. Costó unas 60.000 pesetas(ll. 

De tracción neumática, tiene dos teclados transpositores, de 58 notas (C
A�N�). La composición es: 

1) Contrabajo, 16 pies 

Contras, 8 pies 

Violón, 16  pies 

11) Concert 

Flute Suisse 

Unda Maris, 8 pies 

( 1 )  Notas facilitadas por la Reverenda Madre Abadesa, Sor Maria Vega Arenzana, el 17-X-1990. 
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Organo del Convenio de la Concepción de Agreda. Francisco Aragonés. 1924 
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Bordón, 8 pies 

Flauta Armónica, 8 pies 

Salicional, 8 .pies 

Octava, 4 pies 

Octavín Armónico, 2 pies 

Trompeta Atmónica, 8 pies 

Flauta Dulce, 8 pies 

Dulzaina, 8 pies 

Viola de Gamba, 8 pies 

Voz Celeste, 8 pies 

Fagot y Oboe, 8 pies 

Voz Humana, 8 pies. 

Con la forma de tirador se enganchan el P/1, P/Il, Fuerte General, Trémolo 
y 1/11. El teclado pedal tiene 26 notas (C-D"). Hay dos pedales de expresión, el 
izquierdo abre la caja expresiva del primer teclado y el otro el del segundo teclado. 
Conserva la entonadera muy larga, a pesar de contar con un motor-ventilador. 

Al interior se llega por dos pequeñas ventanas en la pared, a unos cuatro 
metros de altura. Los tubos están amontonados. Es muy difícil acceder a los tubos 
del segundo teclado. No es de muy buena calidad y algún mal llamado organero ha 
sustraído una parte de tubos. Lo han afinado dos veces. La última fue por Luis 
Galindo. 

El orden de los tubos sigue esta disposición: 

Flute Suisse Salicional 

Unda Maris 

Flauta Dulce 

Dulzaina 

Voz Humana 

Viola De Gamba 

Voz Celeste 

Fagot y Oboe 

Violón 16  

Flauta Armónica 

Octava 

Octavín 

Violón 1 6  

Bordón 8 

Trompeta 

Contras 16  y 8 

El único fuelle de tijeras ocupa los bajos del instrumento, de cuatro 
metros de largo, 1 .. 50 de ancho y 25 centímetros de alto. 

Los inconvenientes del sistema neumático se traducen en notas que no 
suenan, notas que permanecen sonando por la rotura de la válvula, etc. 

Aragonés es uno de los muchos constructores españoles de este siglo, a la 
sombra de los grandes, ofreciendo trabajos más baratos. Es muy conocido por 
pequeños reparos y venta de armonios. Casi contemporáneo al de Agreda, hizo 
varios en Navarra. No muestra ninguna señal de avance, todo lo contrario, prima 
un espíritu romántico, con numerosos juegos de fondos de tipo francés y combina
ciones. 
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V 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE ALENTISQUE 





5. l. REFERENCIAS HISTORICAS SOBRE EL DESAPARECIDO ORGA
NO DE ALENTISQUE 

Conservanos documentación de la parroquia de Alentisque desde el año 
1580, pero hasta 1821 no tendrá órgano. Tras el conflicto bélico de comienzos de 
siglo, el obispo de la diócesis encarga la construcción de un órgano al artífice rio
jano Pablo de Salazar: "la posición y composición del órgano con el carilla impor

tó 2.057 reales, más 1.000 reales vellón pagados y satisfechos a Don Pablo Sala
zar, vecino de Logroiio por componer todo el órgano"(!). Los trabajos de Salazar 
no fueron del todo satisfactorios, y pronto tuvo la iglesia que encargar a otro orga
nero, Mariano García, un repaso total del órgano. 

A raíz de la Santa Visita a Almazán, el 30 de octubre de 1 830, el Obispo 
diocesano concede permiso al cura de Alentisque, José Patricio Núñez, para 
reconstruir el órgano, obteniendo los fondos necesarios, por mandato eclesiástico, 
del caudal del Hospital de Alentisque. Para estas diligencias pagaron, en 1 830, 17 
reales y 1 7  maravedís. Los fondos invertidos, pagados y recibidos por el  organero 
fueron: "Certifico yo don Mariano García vecino de la ciudad de Calatayud, 

maestro organero, y al presente, residente en este lugar de Alentisque, que he 
recibido de Ea/tasar Ortega, vecino y Mayordomo de la fábrica de la iglesia de 

dicho pueblo en los allos próximos pasados de mil ochocielllos veillle y nueve y 
mil ochocientos treinta, la cantidad de cinco mil trescientos doce reales vellón 

para la construcción del órgano que se ha colocado en la misma iglesia". Era el 4 
de enero de 183 1  y ya estaba acabado. El 1 2  de agosto de ese mismo año recibe 
otros 600 reales vellón. Al año de estar concluído, Mariano García afinaría y repa
saría el instrumento. La obra quedaba concluí da en 1 832 (2). 

(1)  A.D.O.-S. :"A1cntisquc. Libro de Carta-Cuenta ( 1753-1844)". P'. 194 y 198. 
(2) !bid., r}. 214v.-216 y 2 19v.-220. 
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Nada sabemos de la composición del órgano, registros, fuelles y mecáni
ca. Es posible, se pareciese a otros órganos de este maestro, construídos por esos 
años: 

Bajoncillo Clarín Claro 
Clarín en 15a. Clarín de Campaña 
Flautado 1 3  Flautado 13 
Octava Flauta Travesera 
Docena Docena 
Quincena Quincena 
Decinovena Decinovena 
Lleno 3h. Lleno 3 h. 
Tambor Cometa 5h (J) 

La trayectoria de García comenzó en 1 8 1 8  en el pueblo zaragozano de 
Ateca. Estuvo en Soria construyendo el órgano de la ermita de Nuestra Señora de 
la Llana en Almenar, en 1825, y, de nuevo, está aquí en 1831  y 1836, para afinar y 
arreglar la Flauta Travesera por el importe de 350 reales<4l. 

Poco o casi nada de los caudales de la iglesia fueron destinados al órgano. 
Tan sólo hemos encontrado unas partidas en los años 1 858, 1 869 y 1 872, todas 
ellas destinas a las mejoras en los fuelles<5l. El inventario del año 1 876, describe el 
órgano como "en mediano estado"<6l. 

Otros dos inventarios de los objetos de la iglesia nos dan nuevas referen
cias. En 1933 ya estaba "completamellte destrozado". Desde 1880 la iglesia parece 
empobrecer y nunca invirtió nada en él m. Recientemente, debía ser un mueble sin 
tubos, ni mecanismos. Los despojos de madera fueron utilizados para alimentar 
cualquier fuego. En la actualidad no queda nada. 

(3) VARIOS: Joyas de 1111 Patrimonio. Organos Históricos Restaurados, Z1ragoza, 1991, p. 219. 

(4) A.D.O-S.: "Alentisque. Libro de Carla-Cuenta ... ", f." 226. 

(5) A.D.O-S.: "Libro de Cuenta y Razón (1861-1878)", r�. 12v 
"Legajo suelto. Cuentas 1 852-1858", s.f.; "libro de Cuenta y Razón ( 1880-1915)", r�. 5v. 

(6) A.D.O-S.:"Cajón con Cuentas y Apeos. Morón de Almazán. Inventario de las Alhajas, Ropas y demás enseres da 
!a parroquia de Alentisque", Noviembre 1876, s.f. 

(7) A.D.O.-S.:"Inventario 22-Noviembre de !876, 27- Septiembre 1933, s.f. 
"Libro de Cuentas ( 1880-1989)", s.f. 
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VI 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE ALMALUEZ 





Organo de la parroquia de Santa María Magdalena de Almaluez. Manuel de San Juan. 1804 
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6. 1. DATOS HISTORICOS 

La magnífica iglesia de Almaluez, con sus hermosos retablo y órgano, 
viene a enriquecer el panorama artístico-musical de la provincia de Soria. 

El órgano de la parroquia de Almaluez fue construído en 1759. De él sólo 
conservamos la caja sin labrar, tras sucesivas reformas en los años venideros. Des
conocemos el nombre del organero. Tal vez fue Bartolomé Sánchez, lo que es más 
que probable. Para llegar a Almaluez fue preciso gastar 50 reales y 25 maravedís 
en viaje y traer los materiales desde Alconchel de Ariza, en donde también trabajó 
para esta parroquia. Aunque transformado, el parecido entre uno y otro es claro: 
diez y once juegos para cada mano, dos de lengüetería, ecos, nazardos, etc. Los 
gastos fueron cubiertos en varias partidas: "Seis mil y setecientos reales que costó 
el hazer el órgano con lizencia del Tribunal - 6700. !t. en mil y treszientos reales 
que costó el hazer la caja de dicho órgano, con dicha licencia - 1300. Mas quatro
cientos y treinta que costó el hazer las zelosfas y la cenefa que se flechó en el 
corredor de dicho órgano, cubrir los fuelles, el órgano con tablas, bolas y otros 
remiendos que hizo el maestro -430"<1l. A estos gastos hay que añadir los propia
mente de infraestructura, tribuna, cuarto de los fuelles, fuelles, etc, que importaron 
1 .507 reales. 

Al fraile franciscano del convento de San Francisco de Ariza encargan 
dar el visto bueno. En 1762 presentaba algunos problemas y fue preciso limpiarle, 
afinar y "componer la Trompeta Real" m. 

La composición adquiere una nueva personalidad con la composición 
efectuada en 1770 por 250 reales"'· Curiosamente, un papel pegado debajo del 
secreto nos lo confirma: "Se afinó este órgano, aFw de 1 770. Lo afinó Miguel 
López, quién lo hizo". 

( 1 )  A.D.O.-S.:" Ahnalucz. Libro de Cana-Cuenta ( 1 742-1777)", r 104 v. 

(2) Jbid., r1 1 1 s  y 122. 
(3) !bid., Datll 1769-1771, s.f. 
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Miguel López es un organero oriundo de Daroca (Zaragoza), presente en 
la parroquia de Anguita, provincia de Guadalajara en 1752; está al cuidado de los 
órganos catedralicios entre 1763 y 1768 y más tarde construye el órgano de Aleo
lea del Pinar, Imón en 1766 y Milarcos en 1 774, entre los más importantes, sin 
olvidar varios trabajos en la provincia de Soria Hl. 

En los últimos años del siglo XVIII el órgano fue mimado. Los reparos 
son casi continuos, en 1777, 1 780 y 1 78 1 .  Unas veces por maestros organeros, 
para limpiarlo, y otras veces por los carpinteros locales, colocando maderas en 
aquellas partes que lo necesitasen, especialmente en los fuelles. En 1782 la refor
ma es de mayor envergadura e incluye secretos y fuelles. Con el oportuno penniso 
del obispado, conocido como "Licencia del Tribunal", los gastos fueron de 1 .682 
reales y 26 maravedís en los siguientes apartados: "De manos del Maestro, 1225 

reales; de baldreses, 132 reales; de cota 22 reales y 12 maravedís; de un tablón 
grande, 21 reales; de siete tablas, 14 reales del ca17Jintero, por 16 días, a nueve 
reales, 144 reales; de zoquetes de hierro, 6 reales y 26 maravedís; de tres días al 
visor del órgano enviado del Tribunal; 66 reales de la Licencia y demás Despa
chos del Tribunal, para esta obra; 48 reales de clavazón; 17 reales al manchador, 
para templar el órgano; de carbón 14 reales, 24; de la cama para e/ maestro, 57 

reales"(5>. 

La abundancia de cifras, referentes al apartado económico, por otra pmte 
nos privan de conocer al organero, posiblemente cualquiera de los afincados en la 
diócesis de Sigüenza. Al poco tiempo, un fenómeno meteorológico destruye la 
torre y con ella al órgano. Fue necesario recomponerlo, añadir un registro y cam
biar los fuelles (6l. 

Antes del gran arreglo de 1 802, el organero de Noviercas, apellidado 
Biel, que trabaja en esta localidad soriana en 1791 y más tarde aquí, afina el instru
mento. Manuel de San Juan inicia un profunda reforma. Los gastos son de 1 1 .318  
reales y 14  maravedís. Al  mismo tiempo acababa el  de Santa María de Almazán, 
que visitaron los de Almaluez y el Alconchel de Ariza (7). 

Los San Juan representan una familia de organeros de la segunda mitad 
del siglo XVIII y parte del siguiente. Están presentes en varias diócesis de Castilla, 
La Rioja, Navarra y Aragón. A Manuel le tocó competir con Juan Montorus, discí
pulo del conocido Dom Bedós '"'· En Navarra trabajó entre los años 1785 y 1786, 

(4) MARCO MARTINEZ, J.A.: El Organo Hisrórico en /a pro1•incia de Guadalajara, Torrejón de Ardoz, 1990, pp. 
27 y 205. 

(5) A.D.O.-S.:"Libro de Carta-Cuenta ... ", Data 1776-1777, s.f.; "Libro de Carta-Cuenta de 1778-1832", Datas 1778-
!783, s.f. 

(6) !bid., Data 1794-1795, s.f. 

(7) !bid., Data 1802-1804, s.f. 
(8) SAGASETA, A. y TABERNA, L :  Op. cit.. Pamplona, 1985, pp. 49 y 342. 
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mientras que tiene una producción más abundante en La Rioja, entre 1783 y 1 806: 
Tendilla, 1783; Arnedo, 1786; Hornillos de Cameros y Aldeanueva de Cameros en 
1788, pueblos ambos en el valle de Cameros, en la misma línea de confluencia con 
la provincia de Soria; Enciso, 1790; Muro de Aguas, 1798, e Igea, 1799 (91• Desde 
aquí pasa a la provincia de Valladolid, Palacios de Campos, 1 798; Mayorga de 
Campos, en la iglesia de Santa María y en la etmita de Tiedra, los dos de 180J l101• 
Retorna a su tierra y hace el de Moreda de Alava (!!), y luego los de Seria. La ins
cripción del secreto izquierdo da fe de ello: "Me hizo Don Manuel de San Juan, en 

Logroiio. A homTa y gloria de Dios. Aiio 1804". 

Las idas y venidas de otro organero decimonónico, Cándido Cabezas, pre
side la historia de muchos de estos órganos. En Aimaluez ajustan en 674 reales 
vellón el "apear, limpiar, recorrer y afinar" (121• 

A estos reparos se suceden otros en 1 82 1 ,  los de Pablo Salazar en 1823, 
sucesor al anterior en estas tareas y el de 1 830, cuando instalan los Contras. 
Entonces costó 353 reales y 27 maravedís<13l. 

La mayoría de los reparos fueron subvencionados por los vecinos y el 
mismo párrocon*J. En 1833 compran varios baldeses y en 1 850 desmontan toda la 
tubería por 282 reales y 17 maravedís. Es afinado en 1 860 y 1 869. Así el instru
mento gozaba de una buena salud, como nos indica el inventario realizado el año 
1885: "Un órgano en buen estado"05J. 

A finales de siglo el sacristán era el encargado de evitar el deterioro de los 
fuelles y recibe por su trabajo 62 pesetas y 50 céntimos. En una ocasión, 1 888, el 
de Ariza se encargó de un pequeño reparo, que tuvo prolongación en una afinación 
posterior y un arreglo en los fuelles, ya en nuestro siglon6J. 

En los últimos años presentaba una situación irregular(17J. En 1943 aún 
funcionaba, tocado por un organista con el sueldo de 250 pesetas(181• 

(9) PEREZ. Micaela: Carálogo-Inremario de los orgmws de la Comunidad de La Rioja, Inédito, 1988. 

(!O) LAMA, Jesús Angel de la : El órgano en la pr01•incia de l'alladolid y su prol'inda. Catalogación y esmdio, 
Valladolid, 1982, pp. 187, 270 y 338. 

( J I )  DE GRAAF, G.: Fichas .. ., Septiembre, !979, s.p. 

( 12) A.D.O-S.:"Libro de Carta ... ( 1778- 1832)", Data, 1 8 !  7-1818, s.f. 

(13) !bid., Data 1821-1824 y 1829-1830, s.f. 

(14) !bid .. Hoja cosida y"Cuentas del importe de la compostum del órgano. Afio de 1831", s.f. 

(15) A.D.O-S.:''Libro de fábrica de la iglesia Parroquial de la Villa de Almaluez (1835-1923)", Data 1 833-1834, 1849-
1 850, 1860, 1 869 e Inventario 1885, s.f. 

(16) !bid., Data 1888, 1889, 1900 y 1908, s.f. 

A.P.A.:"Libro de Carta-Cuenta y Razón ( 1880-1912)", 1" 2, 4-4 v. y 36. 

(17) MADOZ, Pascual: Diccionario Geognífico-Estadístico-/Jistórico de Ca.wilfa y León. Soria, Valladolid, 1984, p. 
44. 

CAL YO HERNANDEZ, Bienvenido: Diccionario Histórico-Geográfico-Económico . .,1 , p. 281. 

(18) A.P. A.:"Libro de Carta-Cuenta y Razón. 1936-1989", r1 15. 
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6. 2. LA CAJA 

El órgano descansa en el coro, en una tribuna situada en el lado del Evan
gelio. La caja mide 3'70 metros de fachada, 1 '47 metros de profunda y 7 de alto. 
Está labrada, de buena factura, pero nunca se llegó a acabar, porque no se pintó, n i  
doró. La  caja es anterior a la intervención de San Juan. Podemos distinguir el cuer
po superior del inferior. Aquél, con los típicos tubos canónigos en los castillos 
intermedios, con decoración rococó abundante, las tarjas arriñonadas, la rocalla y 
el culto por el elemento decorativo. En éste, con un predominio por los elementos 
arquitectónicos. 

Las influencias francesas son evidentes. El ebanista- constructor había 
superado algunos modelos tradicionales, por los más exquisitos de la época. No es 
así en cuanto a la estructuración de los castillos, condicionado por las indicaciones 
del organero. 

6. 3. DESCRIPCION TECNICA 

Al frente hay cinco castillos, con el central de mayor tamaño, disposición 
repetida y arquetípica, según modelos preestablecidos. Cada castillo tiene, en este 
orden, 7-8-5-8-7 tubos, lo que hace un total de 35 tubos del Flautado. La lengüete
ría sigue un diseño repetido por la familia San Juan, colocada en tres medias lunas, 
en forma de ménsulas redondas y semi-ovales; a la izquierda el Clarín de Campaña 
de cuatro pies (faltan dos tubos); en el centro, parte superior, el Clarín Claro, de 
cuatro pies (Faltan cuatro), por debajo el Bajoncillo de mano izquierda (falta uno) 
y a la derecha el Clarín de Campaña de ocho pies. Por debajo corre el juego de 
Orlos-Dulzaina. 

Conserva el teclado original en hueso y boj. La decoración consiste en la 
alternancia de ambos colores, a base de círculos, pequeñas bandas en la notas natu
rales y en forma longitudinal en las otras. Miden de ancho cada una 2�3 centíme
tros. Es de octava corta (45 notas), y en ventana (67 centímetros). 

La composición actual, de registros partidos, es: 
MANO IZQUIERDA MANO DERECHA 
Lleno de tres Clarín de Campaña 
Trompeta Real Lleno de tres 
Clarín Trompeta Magna 
Bajoncillo en Octava Veinte y Dosena 
Diez y novena Clarín Claro 
Orlos Diez y novena 
Quincena Dulzaina 
Chirimía Quincena 
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Docena 
Bajoncillo de Ecos 
Octava .General 
Flautado Violón 
Flautado de trece 

Violín en Eco 
Docena 
Corneta Clara 
Veinte y Docena 
Flautado de trece. 

Llaman la atención los numerosos juegos de lengüeta, con la inclusión de 
la Trompeta de ocho pies interior, los Orlos y Dulzaina, la riqueza de fondos, con 
las dos bases de dos flautados, un abierto y otro cerrado, y el Violín de Ecos, o sea, 
la Corneta y el Clarín, dentro de la misma caja, tan de moda por entonces. 

Al lado de los tiradores podemos contemplar los agujeros de anteriores 
composiciones, con restos de etiquetas. Aún se puede leer la del Flautado Mayor, 
Octaba, Docena, Quinzena, etc. 

Hay siete pisas que accionan los mismos Contras de 26 palmos, una más 
para los ecos y otra para el Timbal. 

El secreto mide 1 �50 metros x 1 � 14  metros x 1 7  centímetros, con las vál
vulas de 16  centímetros de longitud y diferente anchura. Posee dos fuelles de cuña 
de casi dos metros de largo y 1 � 15  metros de ancho, con seis pliegues, alimentados 
por una manivela. 

En el interior mantiene el orden típíco en estos órganos: 
BAJOS TIPLES 
Dulzaina 
Orlos 
Bajoncillo 
Chirimía 
Flautado Violón 13  
Octava 
Docena 
Quincena 
Decinovena 
Clarón (Veinte y docena) 
Lleno de 3 h. 
Trompeta Real 

Dulzaina 
Clarín Claro 
Clarín de Campaña 
Flautado 1 3  
Corneta 
Violín de Eco 
Octava 
Docena 
Quincena 
Decinovena 
Veinte y docena 
Lleno 3 h. 
Trompeta Real. 

En tablón elevado encontramos los restantes tubos del Flautado, la Corne
ta de cinco filas (8-4-2-2-2 2/3). En secretillo aparte están detrás del órgano los 
tubos de los Contras y del Tambor. Falta un tubo de la Quincena, veinte del Lleno 
y el resto está completo. En una reciente restauración de los últimos años, supri
mieron una fila del Lleno, compuesto por (C) l i/3 - 2/3. 

Es una pieza digna de ser restaurada y de un gran interés organológico. 
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VII 

LOS ORGANOS DE LAS PARROQUIAS DE ALMAZAN 





7. l. INTRODUCCION 

El punto más importante de la organería soriana ha sido la villa de Alma
zán, por el elevado número de ejemplos que tuvo. De los ocho órganos existentes, 
hoy sólo quedan los restos de uno. 

Las obras llevadas a cabo son de artífices de la diócesis de Sigüenza. Esta 
vinculación explica la abundancia de instrumentos, ampliados y mejorados, inclu
so, en el siglo pasado. Un proceso inverso ha acontecido en los últimos años, des
trucción y enajenaciones de los bienes artísticos-musicales. 

7. 2. UN ORGANO MEDIEVAL 

El ayuntamiento organizaba la procesión del Corpus desde época medie
val. El era el encargado de engalanar las calles con paños artísticos y buscar los 
hombres necesarios para "llevar los órganos". El alguacil, por mandato del alcalde 
ordinario, debía proporcionar los portadores y los músicos de trompetas y atabales, 
que los debían tañer o>. 

7. 3. PARROQUIA DE SAN VICENTE 

Fue construido en 1784, como nos lo confirman los despachos y licencias 
necesarios, sacados de la escribanía de Fernando Antonio González y Víctores, por 
el cura párroco Esteban Velano(2J. 

(1) A.M.AL.:"Acuerdos tomados por el Ayuntamiento, sobre el modo de organizar la procesión del día del Corpus 
Christi", manuscrito en 4 folios, Leg. 28, 1568, s.f. 

(2) A.P.AL.:"San Vicente. Libro de Carta-Cuenta (1739-1784)", f\1 163. 
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Una laguna documental, nos priva conocer el autor, posteriores reparos, 
etc. Hasta 1821 ,  no hay nuevas noticias. Cándido Cabezas refonna el instrumento, 
y Felipe Lapeña y Felipe Ortega lo hacen en la c'\ia "'· 

Con el nuevo concordato, las parroquias se anexionan y la iglesia de San 
Vicente no es utilizada. Ello trae consigo el deterioro progresivo del órgano y su 
venta hace unos cuantos años. 

Era de tipo portativo, con dos registros, cerrado en los costados por celosí
as, sin adornos en el mueble, ni policromía. El historiador José Angel Márquez ha 
recogido el teclado antes de que fuera vendido por un anticuario. 

7. 4. PARROQUIA DE SAN PEDRO Y SAN ANDRES 

Son tardías las noticias referentes a este órgano. La primera es de 1756 y 
habla de la composición del secreto y fuelles y del añadido de unos tubos que fal
taban, a cargo de Ramón de Tarazana (4). Los fuelles se parchearon en 1761 con los 
materiales propios. Joseph Sainz, organero, es el encargado(5l. 

Un nuevo organero, el fraile Antonio Sardina, afina la tubería, pero dos 
años después es necesario desmontarlo: "Mil sesenta y seis reales, que ha tenido 

de coste la composición del órgano, de cinco registros que •;;e le aumentaron y 
quarenta y nueve cañones que le faltaba por el secreto, con lh -:ncia del Tribunal". 

También el reparo afectó a los fuelles. El resultado era un órgaüo nuevo, que había 
costado 1 2.465 reales vellón, cinco mil de ellos dio de limosna del expolio del 
obispado y quinientos don Patricio Martínez de Bustos, miembro del Consejo del 
Rey en la Real Hacienda (6). Los gastos iban repartidos de este modo: "Al maestro 

organero Ramón Ramos, vecino de Tendilla, por el ajuste, 8.600 reales; a Pedro 

Alcalde, vecino de Verlanga, por la caja, de manos y materiales, 1.216; al dicho 

organero, por la máquina de fuelles, aiiadida después del ajuste, 700 reales; de 

hazer el quarto para la máquina, tres puertas y un arco para la entrada al tecla

do, 734 reales". Los gastos de manutención del organero ascendieron a 9 1 5  reales 
y 300 más para la revisión, por el organista de la Colegiata de Berlanga m. 

(3) A.P.AL.:"Libro tercero de Carta-Cuenta (1784-1841)", r�162-162 V. y 168-168 V, 

(4) A.D.O-S.:"Libro de Fábrica (1753-1804)", f'l 1 1 v. y Data 1757-1759, s.f. 

(5) lbid., Data 1759-1761 y 1761-1765, s.f. 

(6} !bid., Data 1772-1774 y 1774-1776, s.f. 

(7} !bid. 
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Encontramos dos afamados organeros en este órgano. Uno, Manuel de 
San Juan inicia un arreglo, que termina con la reestructuración del instrumento en 
1 802 y la instalación de una nueva caja. El otro, Juan Francisco Verdalonga ejerce 
el papel de revisor<8l. 

Posterionnente hay un reparo importante: "Mil y cien reales, que ha teni
do de coste el reparo hecho en el órgano, a saber, limpia general, reparación de 
algunos caños, cambio del registro para Clarín de Campaña y ailadir los duplica
dos en el L!eno"<9l. 

Cándido Cabezas acude en 1821 para afinar y corregir algunos defectos 
aquí y en los órganos de las demás iglesias<10l. 

La segunda mitad del siglo XIX está plagada de reparos en los fuelles, 
1 878, 1 883, 1 89 1  y 1897. El organista era Evaristo Andaluz""· 

En 1908 adquieren un fuelle nuevo por 500 pesetas, además de desmontar 
y mejorar los desperfectos, aunque el mismo párroco advierte estar sin acabar tras 
la afinación. Sacristanes, carpintero y Eutasio Romero colaboran, éste haciendo 
tres tubos grandes de madera para el Flautado Violón<l2l. Dos años después se des
monta, limpia, afinan y colocan el registro de Salicional, en sustitución de la 
Trompeta Real, que con el teclado van a ir al de Santa María del Campanario. La 
intervención de un carpintero para pegar baldés se realizó en 1922 y fue la última 
que tuvo<m. 

Funcionó hasta bien poco y figura el sueldo del organista, de 2 10  pesetas 
anuales. En 1983 es desmontado y vendido. 

7, S. PARROQUIA DE STA. M.' DE CALATANAZOR Y SAN SALVADOR 

7. S. l. DATOS HISTORICOS 

Corno en las demás iglesias, desconocemos las noticias referentes al pri
mer órgano. Sí tenernos referencia de la limpieza en 1796, que costó 120 reales04l. 

Paralelamente a los trabajos en otras iglesias, Manuel de San Juan inter
viene en 1 802 por el precio de 3 . 1 1 6  y 170 reales para la manutención. Ordena 
modificar varias partes de la caja, de nuevo pintada y dorada. Eleuterio San Juan, 

(8) !bid .. Data 1797, 1798- 1801 y 1 802-1804, s.f. 

(9) A.D.O-S.:"Libro de Fiíbrica de la Parroquia de San Pedro y San Andrés ( 1805-1831 )". r� 63 v. 
(IOJ Ibid., r� 8 1  y 100 v. 

( J I }  A.P.AL.:"Libro de Cuentas de San Pedro, San Miguel y San Vicente ( 1 863-1905)", f124 v., 35, 50 v., 64 y 75v. 

(12) A.P.AL.:"Libro de Cuentas de San Pedro, San Miguel, San Vicente y Campanario ( 1906-1931)", Data 1908, s.f. 
( 13) !bid., Data 191  O y 1922, s.f. 

(14) A.D.O-S.:"libro de Cana-Cuenta e Inventario de la Iglesia Parroquial de Sunta María de Calatnñazor y San Sal
vador ( l794-1 859)", f1 32 v 
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pocos años después, pasa a recoger una deuda de la iglesia contraída con su 
padre<15>. Francisco Medina ocupa el asiento del organista, dotado con las rentas de 
la Capellanía de Layos06J. 

A comienzos de siglo, mudar los fuelles supone 1 .685 reales. Francisco 
Ortega colabora en las mejoras <l7l. 

Pablo Salazar actuó en 1 82 1 ,  con la ayuda económica de 3.916 reales os¡. 
Tenemos también noticias de las composturas en varios registros, en 1 849, y en los 
fuelles en 1886""· 

Dentro de nuestro siglo, Antonio Gil, de profesión carpintero, arregla los 
fuelles. En 1 943, un organero desconocido dentro del panorama, un tal Magín, 
pone en uso el fuelle y varios registros. Otro trabajos son de los años 1 944. 1 948. 
1 949 y 1967. La nómina del organista figura hasta 1972. Después ya no se utili
zó(2oJ_ 

7. 5. 2. LOS RESTOS DEL ORGANO 

Por los restos vistos y una fotografía muy velada, sabemos que el órgano 
tenía tres castillos y en los extremos ocho grandes tubos de madera, cuatro a cua
tro. El castillo central era el más grande. La lengüetería horizontal tenía a los lados 
fonna de media luna y en el centro iba paralela a la caja. 

Recientemente la tracción era neumática, con el teclado de 55 notas, parti
do y en una consola moderna. Ha quedado de él treinta y cinco tubos de 1 6  y 8 
pies de madera, los fuelles y el secreto. La tubería de metal pasó a manos del orga
nero alemán refugiado en esta provincia tras el conflicto bélico mundial, Franz 
Arnold. Por el año 1967, hizo un desaguisado, con el pretexto de modernizarlo. 

Debió tener once registros, tres de lengüetería, Flautado, Violón, algunos 
juegos de fondos, Octava, Quincena, Lleno y no poseía teclado pedal. 

7. 6. PARROQUIA DE STA. M.ª DEL CAMPANARIO Y DE SANTIAGO 

Los primeros gastos parten de 1662 y 1 677, 64 reales de un "aderezo "y 
1 .360 reales de "una composición muy pequeiia", comparada con la que hace en 
1768 Santiago de Herdoiza, construyendo un secreto y fuelles nuevos{21J. 

(15) !bid., f2 77 v., 90-90 v. y Data 1822-1826 y 1827-1832, s.f. 
(16) !bid., f" 134-134 v. 
(17) Ibid., f" 125 V. y 167. 

(18) Ibid., Data 1820-1821, s.f. 

(19) Ibid., Data 1841-1849, s.f. A.P.AL.:"Libro de Cuentas de Santa María (1886-1903)", Data 1886, s.f. 

(20) A.P.AL.:"Libro de Cuentas de Santa María ( 1936-1979)", f" 5, 9, 15, 17-17 v., 28 v., 30 v., 40 v., 49 y 64 v. 

(21) A.D.O-S.:"Libro de Carta-Cuenta e Inventario de las Parroquias de Santa María de Campanario y de Santiago 
(1724-1784)", f2 88 V., 182 y 197. 
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Aunque con algunas dificultades, venden parte del vestido de la patrona 
para limpiar, afinar y reponer tubos del órgano<m. Son destacables los reparos de 
1776 y 1780, cuando es trasladado del antiguo emplazamiento'"', 

El órgano está prácticamente inservible, y en 1784 deciden los Beneficia
dos parroquiales construir uno nuevo, aprovechando partes del viejo. Costó 4.947 
reales, más 1 .079 reales y 3 1  maravedís de los fuelles, cama y tribuna(24l. 

La caja, de estilo neoclásico, debía pintarse, imitando los jaspes, como era 
preceptivo, por Josef de Sota y en la cantidad tratada de "Mil ochocientos y diez 
reales, que tuvo de coste las celosías y dorado del órgano"(25>. Manuel de San Juan 
reparó parte de los tubos y el secreto. Empleó poco tiempo, por la reducida canti
dad de 240 reales, Más avanzado el siglo es trasladado de nuevo, por lo que fue 
preciso forrar los fuelles y portavientos (26l. Manuel Marrovasi lo arregla en 1 866; 
uno de los Ortegas, Cosme, los fuelles en 1873, 1879, 1886 y 1 889"", Un organe
ro está presente en 1 88 1  y en 1894, Pascual Gonzalvo, El organista percibe 120 
pesetas <28>. 

En 1907 y varios años después, compran pieles para los fuelles. Eliminar 
la pérdida de aire era una misión encomendad a Eutasio Romero <29>. Fue preciso 
instalar portavientos nuevos, para la colocación de la Trompeta Real, además del 
teclado y el registro de Gamba, procedentes del órgano de la parroquia de San 
Pedro. Supuso 496 pesetas{30l. Tampoco quedan restos de él. 

7. 7. PARROQUIA DE SAN MIGUEL 

El archivo de la parroquia fue incendiado por las tropas francesas en 1 808. 
Es otro desastre más del conflicto para nuestra cultura. Ellos fueron los causantes 
de los destrozos en el órgano. Cándido Cabezas lo repara. Los gastos se evalúan en 
3714  reales. Tardó bastante tiempo en reponer los tubos, colocar las barras de los 
registros y dejarlo afinado(3ll. 

Francisco Ortega Ruiz en 1 825 y su hijo Cosme en 1864 llevan a cabo 
unos reparos, y Juan Antonio Lafuente lo afina trece años después. Los trabajos 

(22) Ibid., fJ 222. 
(23) !bid., Data 1775-! 776, 1779-1780, s.f. 

(24) !bid., Data 1783-1784, s.f. 
(25) !bid., Data 1793-1795, s.f. 

(26) lbid., Data 1799-1806 y 1817-1833, s.f. 
(27) A.P.AL.:"Libro de Cuentas de Sta. M.• del Campanario (1861- 1900)", Data 1 866, 1873, 1 879, \886 y 1889, s.f. 

(28) !bid., Data, 1881,  1882, 1891 y 1894. s.f. 
(29) A.P.AL.:"Libro de Cuentas de San Pedro, San Miguel, San Vicente y Campanario ( 1906-1931)", f' 7. 
(30) !bid., Data, 1908,1910 y 191 1 ,  s.f. 

(31) A.P.AL.:"Libro de Cuentas de la Parroquia de San Miguel ( 1808- 1 838)", fJ 6, 10, 16-16 v. y 19-19 v. 
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resultan esporádicos y llevan la firma de maestros locales, como el mismo Lafuen
te y Carlos Nerini, afinadores; del hojalatero, soldador y del carpintero Faustino 
Ortega 02l. Pascual González es el encargado de dar una afinación general, "desar

mar todo el órgano y arreglar sus despe1fectos", por cien pesetas, en 189403>. 
En 1901 también es reparado en treinta y ocho días<34J. El salario del orga

nista nos sirve de pista para saber de los postreros momentos, antes de su desapari
ción el año 1 940, sin que sobreviva ningún testimonio. 

7. 8. IGLESIA DE SAN ESTEBAN 

Hoy es una casa particular. Desapareció canónicamente como iglesia en 
1902, por decreto de la diócesis de Sigüenza 05>, reduciendo de seis a dos el número 
de parroquias. También tuvo órgano. Manuel de San Juan fue el constructor (le 
abonan 7.000 reales en 1802) y la caja la pintó Jerónimo Ortega. Al mismo tiem· 
po, adquieren un monacordio<36l. 

El reparo corre a cargo de Cándido Cabezas, según lo habían ajustado, en 
el precio de 354 reales. Diez años más trde interviene Francisco Ortega en los fue
lles y en 1850 Julián de Azoara, quién recibe 1 .000 reales de recompensa. Después 
no se tienen más noticias<m_ 

7. 9. IGLESIA DE PADRES MERCED ARIOS 

El convento contó con organista hasta la exclaustración. En 1769, dentro 
de los conventuales, el organista era Juan Antonio Sardina<38J. 

7. 10. CONVENTO DE MADRES CLARISAS 

Hubo órgano hasta después de la guerra de 1 936, situado en el coro alto 
de la clausura. Tampoco queda ningún resto, al ser vendido recientemente. 

(32) A.P.AL.:"Libro de Cuenta y Razón (1861- 1885)", f2 12 y 46. "Libro de Cuenta y Razón (1821- 1822 y 1886-
1901)", f2 34 v. y Data, 1886, s.f. 

(33) !bid., Data 1894, s.f. 

(34) !bid., Data, 1900 y 1901, s.f. 

(35) Boletín Eclesitístico del Obispado de Sigüen:a, Sigüenza, 1902, pp.SI-53. 

(36) A.P.AL.:"libro de Carta-Cuenta ( 1800-1949)", f2 17 v.-18, 29 v., 31 v. y 34. 

(37) !bid., f2 41 v., 5 1  y 70 v. 
(38) VARIOS: "Tirso de Malina", en Revista Eswdios, Madrid, 1949, p. 153. 
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VIII 

LOS DOS ORGANOS DE LA VILLA DE ALMENAR 





Organo de la parroquia de San Pedro Apóstol de Almenar de Soria. Pablo Sal azar, 1801 
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8. l. IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO 

8. 1. 1. DATOS HISTORICOS 

La iglesia de San Pedro de Almenar cuenta con órgano desde 1801 ,  aun
que hasta hace muy poco se pensaba era del año 1 841  (l>. El cura, Jerónimo Rodrí
guez, firma escritura de obligación con el organero riojano Pablo Salazar. En el 
secreto izquierdo figura la inscripción: "Me yzo Pablo Salazar, en Logroiío, a 
onrra y Gloria de Dios, mio de 1801, en el que fueron devorados los referidos per
pétuos". 

Se acabó y dio por bueno tres años más tarde. En los libros de contabili
dad encontramos los gastos: "/t. Setecientos reales, en que se ajustó la caja para el 
órgano. !t. ciento setenta y ocho reales, con doce maravedís, por la costa que hizo 
el organero al tiempo de escridimar, y los maestros que asentaron la caja, incluso 
los wlos y papel de la escritura". Continúan los gastos pagados al organero y al 
revisor: "!t. son data doscientos quarenta y wz reales y dos maravedís, que satisfi
zo a el maestro y comisionados, por la aprobación del órgano, por sus dietas y 
gasto. !t. son data, diez mil y un reales, que a satisfecho coste del órgano, caja y 

conducción de todo, repisa y madera"('-l. 

Salazar es continuador de la organería barroca, sin aportar ninguna nove
dad. Define un estilo propio, en la línea de los organeros riojanos del momento. En 
la provincia de Soria empieza a trabajar con éste de Almenar y continúa en San 
Pedro Manrique ( 1804), Molinos de Duero ( 1808). Iruecha ( 1 8 1 7), Barca ( 1820) y 
Morón de Almazán ( 1822)"'· 

( 1 )  ALDEA CHACOBO. Francisco: "La Virgen de la Llana". en Rerisra (/e Soria. N" 15, Soria, (1971), s.p. 

(2) A.D.O.-S.: "Atmcnnr. Parroquin de S. Pedro. Libro de Carta-Cuentn ( 1732-1880), Data 1796-1801 y 1801- 1804, 
s.f. 

(3) MASSO, Alejandro: Op. cit., 1981, Inédito. 
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A los numerosos trabajos de Soria debemos añadir los de la iglesia de San 
Adrián (Navarra), en 1797 "'; los de Jubera, 1 800; Amedillo, en la iglesia parro
quial y en la ermita de Nuestra Señora del Patrocinio en Pedroso (La Rioja), en 
1 807'"· 

De 1822 a 1823 subsanan defectos, por la cantidad de 370 reales y 157 
maravedís(6). Tienen continuidad con los trabajos de 1 830 y 1 832, consistentes en 
poner nuevas tapas a la ventana del secreto, pintar la caja, los balaustres de la tri
buna y afinarlo. Después dieron un repaso general a las anteriores mejoras (1). 

Durante la segunda mitad del siglo XIX son tres los reparos, entre los 
años 1 855 y 1859. Especialmente el primero tuvo el mayor coste, seiscientos rea
les (sJ. 

Ya en nuestro siglo, y después de haber pasado un periodo de abandono, 
se limpia y arregla en 1903. El párroco compró tubos a la Colegiata de San Pedro 
de Soria, tras un reparo efectuado en aquél. El importe de las obras fue de l 00 
pesetas. En 1929 tiene lugar otro, sin tanta importancia (9J. 

A partir de este instante, los reparos son menudos, arreglar los fuelles e 
instalar luz eléctrica (W). 

8. l. 2. UN REPARO NEFASTO 

El cura párroco, don Lucio de Miguel Fernández, encarga restaurar el 
órgano a Vicente Estarelles. Instala un motor eléctrico, que supuso 2.506�51 pese
tas. Diez días de trabajo del organero costaron 5.300 pesetas, 1 .615  pesetas de 
mano de obra, 245'50 pesetas de materiales y 666 pesetas de los trabajos del alba
ñil y carpintero (!!). 

El órgano ha sido desplazado de sitio, de la pared del Evangelio a la de 
poniente. Ha sufrido varias modificaciones muy poco acertadas (la desinformación 
del clero ha presidido estas reparaciones). El autor, Estarelles, se inmortalizó colo
cando su nombre en la tapa del secreto. 

(4) SAGASETA, A. y TABERNA, L.: Op. cit., p. 346-347. 

(5} PEREZ, Micaela: Op. cit.. 

(6) A.D.O.-S.:"Libro de Carta ... ", f'!." 345 y 35!. 
(7) !bid., fl 336, 337 y 375. 

(8) Ibid., f2402, 4 ! 4 v. y Data 1859-1863, s.f. 
(9) A.P.ALM.:"Libro de Cuentas (1881- 1981)", Data 1903 y 1929, s.f. 

A.C.S.: "Libro de Acuerdos (1, IX, 1897-27, III, 1923)", f294. 
(lO) A.P.ALM.:"Libro de Cuentas ... ", Data 1937, 1941, 1942, 1944, 1952 y 1953, s.f. 
( 1 1 )  lbid., Data 1956, s.f. 
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8. l. 3. LA CAJA 

La caja mide 2'75 metros de ancho y 6 metros de alta. Es de estilo neoclá
sica, popular, en forma de armario, obra de un carpintero local. De los tres casti
llos, sobresale el central. Encima un roleo enlaza las distintas alturas de los cuer
pos de los castillos. 

Remata la caja un escudo papal, como clara referencia al santo titular de 
la parroquia. En las esquinas hay un florón simplificado, en forma de pomo. Com
pletan la decoración, elementos vegetales. 

La pintura es discreta, a base de ocres oscuros, imitando mármoles, con el 
toque de distinción de los dorados. 

Toda ella responde a un tipo standarizado del organero riojano, especial
mente en la ménsulas semicirculares de la lengüetería. El costado está cerrado, con 
la misma coloración que el resto, imitando tubos en el lado derecho. 

Una vez más, la convivencia de elementos anacrónicos coexisten en este 
tipo de arte, que no tiene un decálogo de principios estilísticos. 

8. l. 4. DESCRIPCION TECNICA 

Los tres castillos albergan los cuarenta y cinco tubos del Flautado, reparti
dos en grupos de diez y ocho. La lengüetería descansa sobre tres peanas semicircu
lares. En el centro hay dos filas, arriba, el Clarín 4' de mano derecha, y el Bajonci
llo de la otra mano; abajo, en el lado izquierdo, la Chirimía de 2' de mano 
izquierda; y a la derecha, colocado en el mismo lado, el Clarín 4 '. Falta un tubo 
del Clarín de mano derecha y cinco del Clarín Claro. Algunos no tienen zoquetes. 

El teclado de octava corta (45 notas) va partido. La colocación ha sido 
modificada por Estarelles. Las teclas son de boj y hueso, con la decoración alterna
tiva de uno y otro en el alza, en forma de flecha. 

Estarelles anuló registros y tiradores. Quedan los juegos de Compuestas 
(partido), Quincena (partido), F!autado (partido), Bajoncillo (mano izquierda), 
Chirimía (mano izquierda), Corneta (mano derecha), Docena (mano derecha) y 
Clarín (mano derecha). 

Sobre el secreto el organero valenciano modificó la colocación lógica de 
los tubos. Por ejemplo, el lugar de la Quincena es ocupado por la Octava. Los cua
tro primeros tubos del Flautado son de madera. Esta era la disposición antigua: 

BAJOS 
Chirimía 2 
Bajoncillo 4 
Flautado 1 3  
Octava 4 

TIPLES 
Clarín 4 
Clarín 4 
Flautado 1 3  
Corneta 5 h. 
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Organo de la ermita de la Virgen de La Llana de Almenar de Soria. Mariano García, 1825 
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Docena 2 2/3 
Quincena 2 
Lleno 3 h. 
Trompeta Real 8 

Octava 4 
Docena 2 2/3 
Quincena 2 
Lleno 3 h. 
Trompeta Real 8. 

El desorden es monumental. Anuló el Clarín de mano derecha en la facha
da, quitó dos filas de la Corneta (8-4-4-2-2 2/3) y una del Lleno (1 1/3 - 1 - 2/3), colo
có un trémolo y nueve pisas acopladas a la primera octava. 

Los dos secretos partidos miden 1,26 metros y 87 centímetros de profun
didad. La anchura de las válvulas oscila entre los 3,4 centímetros de C y los 1 ,8 
centímetros de C�N". Las alambres son nuevas, así como las tetillas. 

El cuerpo inferior se ha convertido en un almacén de desechos. Muy 
cerca, podemos ver los dos fuelles en cuña de un metro y diez centímetros de largo 
y noventa centímetros de ancho. Al retirar el motor, el órgano ha quedado inservi
ble hace ya unos años. 

8. 2. ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA LLANA 

8. 2. l. DATOS HISTORICOS 

Por tradición y religiosidad, la ermita de Nuestra Señora de la Llana es el 
epicentro de la vida religiosa de Almenar y los alrededores. Así se explica la cons
trucción del órgano, para ornato de los cultos. 

Mariano García es el constructor, según lo atestigua la inscripción del 
secreto izquierdo: "Mariano Garcfa me hizo en Calatayud, a veinte y cuatro de 
Septiembre de 1825". 

El coste del órgano fue de 6.000 reales<J2). 
Mariano García es un organero aragonés, con obras en Zaragoza y la pro

vincia de Seria. Construyó el de Atea en 1 8 1 8, el de Riela en 1826 y el de Villaro
ya de la Sierra en 1 830. Prolonga la actividad en esta provincia de Zaragoza hasta 
1 866""· 

A propósito de la reforma de 1 853, el organero Joaquín Huerta añade un 
Clarín de Campaña. En el lado derecho de la caja, hay una banda con la inscrip-

(12) VARIOS: Organos históricos . . , pp. 180- 1 8 1 , 2 1 1-213,219 y 203-204. GRAAF DE, G.A.C. : Fichas ... , Febrero, 
1978. 

(13) A.D.O.-S.:"Almenar. Libro de Cana-Cuenta e Inventario de la Ennita de la Virgen de la Llana ( 1740-1871)", 
Dala 1 839-1842, s.f. 
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ción correspondiente: "A expensas de los debatas. Año 1841" y "El Clarín de cam
paHa se hizo a expensas del organero Joaquín Huerta. AHo de 1853". En la tapa 
de la ventana derecha del secreto derecho una nota hace referencia a este reparo: 
"Este órgano se apeó y reedificó, haciéndole el Clarín de Campaña y Clarín de 
Bajos, con el fuelle nuebo, por el maestro organero Joaquín Huerta, natural de la 
villa de Agreda, en esta villa de Almenar, siendo cura ecónomo del santuario y 
Alcalde constitucional el señor Pedro Giménez. Allo de 1853". El añadido costó 
1.684 reales04l. 

A lo largo del siglo hay diversos reparos, más a menudo que en el de la 
parroquia. En 1861 gastan seis reales para reponer unos hierros; al año siguiente, 
sesenta y cinco; otros seiscientos treinta, en 1 864; y ciento veinte por un aneglo, 
en 1868°5l. 

El órgano precisó colocarle unos hierros en 1878 y reparar los fuelles en 
1887 y 1898. Coincidiendo con la estancia de un organero en los trabajos del órga
no de la panoquia, aprovechan la ocasión para éste. Gratificaron al maestro con 
ochenta pesetas y emplearon tubos adquiridos al cabildo de la Colegiata de San 
Pedro de Soria 06l. 

También han quedado registrados la colocación de un manubrio para los 
fuelles, hecho por el herrero Diego Alcalde, en la cantidad de veinte pesetas; el 
arreglo de los fuelles en 1926, la presencia de un organero en 1930; y otros reparos 
en los fuelles en 1939 y 1941.  En 1 95 1  dejó de utilizarse y ese año adquieren un 
armonio en Bilbao <l7l. En lugar de emplear tanta cantidad en el órgano, la moda 
imperante llevó al deterioro total del instrumento. No ha vuelto a sonar. 

8. 2. 2. LA CAJA 

El órgano está situado en el lateral derecho, según se mira al altar mayor. 
La caja de dos cuerpos y tres castillos es de estilo neoclásica, popular, con el ana
grama de María, rodeado de rayos, en lo alto. Sin tubos, recuerda un escenario tea
tral de guiñol. Los cierres de los castillos tienen forma de cortinas. Entre el castillo 
central y los laterales, a cada lado hay un "torso di delfina", de reducido tamaño. 
En el cuerpo inferior la talla de las columnas no es muy prominente. Dominan los 
pigmentos ocres en conjunción con los dorados. 

Mide 2'80 metros de ancha, 1 '20 metros de profunda y 5 metros de alta. 
Cienan los laterales los tubos del Violón, en el lateral izquierdo, con asiento en la 

(14) !bid., Data 1 849-1855, s.f. 

(15) lbid., Data 1861, 1862, 1 864 y 1868, s.f. 

(16) A.P.ALM.:"Libro de Cuentas de la Ennita de Nuestra Sefiora de la Llana (1781-1981)", Data 1875-1876, 1 878. 
1 887, 1 898 y 1903, s.f. 

(17) !bid., Data 1908, 19 1 1 ,  1926, 1930, 1939, 1941 y 1951, s.f. 
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base del órgano, por no caber, y el lateral derecho, el que mira al altar mayor, está 
completamente cubierto. 

8. 2. 3. DESCRIPCION TECNICA 

Cada castillo debía llevar nueve, cinco y nueve tubos del Flautado 4', res
pectivamente. Opticamente resalta la lengüetería exterior, fuera de las proporcio
nes del órgano, colocada de izquierda (los bajos) a derecha y en dos filas. Arriba el 
Clarín de Bajos y el de Campaña de 8 pies y abajo el Bajoncillo y el Clarín Claro 
de 4 pies. La sonoridad era fantástica. Han desaparecido 16  tubos de los agudos. 

El teclado es de octava corta, en ventana. Falta la tecla correspondiente a 
G#. La mitad del varillaje está desenganchado al teclado, sin ningún adorno. Los 
registros partidos que quedan son: 

BAJOS TIPLES 

Clarín de Bajos 

Bajoncillo 

Nazardo en 1 2a. 

Nazardo en 15a. 

Violón 

Flautado 4' 
Tambor. 

Clarín Claro 

Clarín de Campaña 

Corneta Magna 

Violón 

Flautado 4' 

Cuatro registros de la mano izquierda no tienen tirador. Conserva las diez 
pisas, nueve enganchadas a la primera octava y la otra para el Tambor, en secreto 
aparte. 

El secreto partido mide 1 "60 metros de ancho y 97 centímetros de profun
do. Las válvulas tienen la anchura diferente, C, 2�8 centímetros y C"", 2�2 centí
metros. Las alambres están desenganchadas y el secreto fue renovado totalmente. 

Un expolio, no muy lejano en el tiempo, preside tan desoladora imagen. 
No hay panderetes ni correderas y tiene cabida para diez registros: 

MANO IZQUIERDA MANO DERECHA 

Clarín de Bajos 8 

Bajoncillo 4 
Flautado 4 
Violón 8 

Octava 4 
Docena 2 2/3 

Quincena 2 

Decinovcna 1 1/3 

Lleno 3 h 

Clarín de Campaña 8 

Clarín Claro 4 
Flautado 4 
Corneta 6h. 
Violón 8 

Octava 4 
Docena 2 2/3 

Quincena 2 

Dccinovena 1 1/3 

Lleno 3 h. 
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Los fuelles descansaban a la izquierda de la caja. Eran dos y una manivela 
los accionaba. Han desaparecido también. 

Este es un ejemplo de la organería del siglo pasado, tan retardataria, si se 
compara con nuestros vecinos franceses. La presencia de un organero nacido en la 
villa de Agreda, contemporáneo de Manuel Cisneros, organero natural de Agreda, 
afincado en Guadalajara 08l, nos indica la importancia de un taller que surge en tie
rras sorianas y se expande hacia el sur de la provincia. 

(18) MARCO MARTINEZ, José Antonio: Op. cit., pp. 196- 197. 
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IX 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE ALPANSEQUE 





Organo de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Alpanseque. Joseph de Loytegui, 1765 
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9. 1. DATOS HISTORICOS 

Otro órgano interesantísimo es el de la parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción de Alpanseque. Distintas vicisitudes, nos han privado disfrutar de la 
documentación sobre el órgano. El único dato está en el secreto izquierdo del ins
trumento: "Don Joseph de Loytegui. me fecit en Guadalajara, año de 1 765". Una 
vez más, están presentes organeros de la diócesis alcarreña. La actividad desplega
da aquí es única y abundante. Tenía siete registros para los bajos y nueve para los 
tiples. 

Loytegui estuvo también en Medinaceli, presupuestando uno para la cole
giata en 1 740 y construyó los de Romanillos de Medinaceli en 1756 y Santa María 
de Huerta en 1760'"· 

Natural de Navarra, pertenecía a una familia de organeros. Afincado en 
Guadalajara, realiza casi todas las obras en esta provincia: Atienza, en Nuestra 
Señora del Val y reparos en las demás iglesias, en 1763; Alcorlo, esos mismos 
años; Yebes en 1764 y la construcción en 1765 de un realejo para la iglesia de 
Laranueva, coincidiendo con el de Alpanseque(2). 

A la construcción inicial de Loytegui ocurren reparos, reformas y añadi
duras, a lo largo de los años, ciento treinta y siete, hasta el reparo de 1902, por un 
organero, al que pagaron ochenta pesetas (3)_ Años antes, Madoz hace referencia de 
él: "con órgano y un relox . .. " (4). 

Los arreglos continúan en 1907, en las entonaderas, fuelles y afinación, 
por Manuel Rubio Bello. Después de nuevo se reparan los fuelles en 1 91 8, 1921  y 
1931  <sJ. Desde entonces, el órgano luchó contra las adversidades, para quedar total-

( 1 )  MASSO, A. Op. cit. 

(2) MARCO MARTINEZ, JA: Op. cit. pp. 183-184. 

(3) A.P.AP.: "Libro de Cuenta y Razón (1875-1949)", [" 61 .  

(4) MADOZ, Pascual: Diccionario Geogrfifico ... , p .  63. 

(5) A.P.AP.:"Libro de Cuenta ... ", r� 7 1  v., 73 v., 84 v.-85, 86 v.-87, 88 v. y 96. 
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mente inservible. Alguno o algunos truhanes acabaron por quitar los tubos de 
metal y desmantelarlo. 

9. 2. LA CAJA 

Los restos de tan magnífico órgano descansan en el sitio que fue colocado 
en 1765. La caja es de pequeñas dimensiones (2"20 metros x 1 metros x 4'60 
metros). El ebanista parece estar en la línea de gustos franceses. Muestra tres casti
llos, con una rica policromía de ocres y verdes y dorados. 

9. 3. DESCRIPCION TECNICA 

Los 27 tubos del Flautado en la fachada están repartidos en grupos de 
nueve. Las dos filas de la lengüetería tienen disposición diferente. Los 21 tubos del 
Bajoncillo (falta uno) de cuatro pies diseñan una M y los 24 del Clarín, de la 
misma medida, una V. 

El teclado es de octava corta (C-C�u�). Las teclas, por fortuna las origina
les, son de hueso y boj. Una banda longitudinal decora las alteraciones. 

La composición del órgano cuenta con los siguientes registros: 
BAJOS TIPLES 
Bajoncillo Clarín Claro 
Lleno Corneta 
Decinovena Lleno 
Quincena Decinovena 
Docena Quincena 

Octava Docena 
Violón Octava 

Violón. 

Los tiradores de tamaño menudo no llevan mucho torneado. Posee siete 
pisas acopladas a la primera octava. Una más accionaba el Timbal. 

Intervenciones posteriores quedan reflejadas en el interior. Es el caso de la 
reducción. El secreto ocupa 1 � 49 metros y no es muy profundo, 85 centímetros. En 
cambio las válvulas no corresponden a las medida del secreto. Valga de referencia, 
C, 3'5 centímetros y C�,;;, 2 � 1  centímetros. Todo está forrado, muy estropeado, 
sin tapas y lleno de carcoma. A la Corneta de las seis filas originales (8-4-2-2-2 
2/3-1 3/5), quitaron tres. La afinación es a mano. Ocho tubos del Violón de mano 
izquierda -recordemos que no tiene Flautado de 1 3  palmos- va colocado sobre un 
tablón elevado. Por la forma de las correderas, pensamos tuvo una segunda Cor
neta. 
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En la parte inferior derecha descansan los dos tubos del Timbal, más otros 
dos del tambor, desaparecidos. 

A la izquierda del órgano se hallan los fuelles, de l '66 metros de largo, 82 
centímetros de ancho y seis pliegues. El uno está encima del otro. El de abajo se 
accionaba por una entonadera, que giraba de izquierda a derecha. 

El órgano nos da idea perfecta del tipo de órgano parroquial de mediados 
de siglo, del órgano ibérico por antonomasia. 
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X 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE ARCOS DE JALO N 





Organo de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Arcos de Jalón. Juan Francisco Vcrdalonga. 1803. 
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10. l. EL ORGANO QUE HIZO JUAN FRANCISCO VERDALONGA 

Es constante la presencia de organeros de la diócesis de Sigüenza, a lo 
largo y ancho de la provincia de Soria. Y Arcos de Jalón es otro punto del itinera
rio de Juan Francisco, representante de una familia de organeros con el mismo 
apellido. 

Resulta significativo que algunas poblaciones sorianas, limítrofes con la 
provincia de Guadalajara, iniciaran la andadura de construir un órgano para su 
parroquia, coincidiendo con los últimos años del siglo XVIII. Por entonces, una 
familia despunta en el panorama organero de la zona, los Verdalonga. Son los 
constructores más destacados. Las diferentes obras llevan el sello de la calidad y la 
profesionalidad en el arte de la organería. 

La iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es modesta en conjunto, pero 
no así el magnífico órgano. Destaca por encima del resto de obras del recinto. La 
caja es punto de atención nada más entrar en la iglesia. 

Siendo párroco Domingo García, solicita en 1787 el "despacho y pedi
mento para la licencia de construir órgano". Desde Sigüenza acude el organero 
para, sobre el terreno, diseñar los planos. Supuso 52 reales. En 1791 continúan rea
lizándose los últimos trámites burocráticos. Con la visita pastoral del lícenciado 
Francisco Antonio de Isla, el 3 de mayo de 1795, se da el visto bueno a la obra y 
deciden: "mediante a que esta Fábrica tiene bastante caudal para sus gastos pre
cisos, y merecer la hermosura y Fábrica de Iglesia, para mayor adorno de ésta, y 
solemnidad de las funciones que en ella se executan, un órgano de un coste pro
porcionado. Manda su Merced, que dicho Cura y Mayordomo traten con un maes
tro de toda seguridad y confianza, que haga dicho órgano, otorgando carta de 
obligación ante escribano público y el coste de todo se abonará al Mayordomo en 
sus cuentas, presentando recibos justljicativos y no executando otra obra alguna, 
su licencia del Tribunal lo que cumplirá dicho Vicario y Mayordomo, con aperci
bimiento" (lJ_ 

( 1 )  A.D.O.-S.:"Libro de Carta-Cuenta de la parroquia de Arcos de Jalón. Aiíos 1772-1 829", !" 145. 175 v. y 218 v. 
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Una vez concertado el plan del nuevo órgano, firman el contrato: "Prime� 

ramente se ha de hacer un registro de Flautado de a 13 palmos, todo de metal, 
sacando los correspondientes callos en tres castillos en la fachada y los restallles 
por la parte imerior. Son cuare111a y cinco. Callos 45. 

ltem. Otro registro de Flautado y Violón, de madera la octava primera de 
bajos, con sus bocas de metal, para su mayor duración y firmeza de voz y todo lo 
restante de estaiio. Son caiios 45. 

ltem. Otro registro de Octava general, todo de estaiío. De éste se sacarán 
los primeros bajos en la fachada, acompañando a los del Flautado. Son callos 
cuarenta y cinco. Son 45. 

ltem. Otra de Docena Clara, de ambas manos. Son cuarenta y cinco 
ca líos. 

ltem. Otro de Quincena, se compone de 45 caños. 

Item. Otro de Lleno de Decinovena ( 1  1/3, 1 ,  2/3, 1/2), con sus buenas 
compuestas de cuatro caños por punto. Son 180 caños. 

Item. Otro de Corneta Magna de seis cmios por pullto (8,4,2,2,2 2/3,1  
3/5), se compone de ciento cuare111a callos. Son l40. 

ltem. Otra Corneta de cinco caños, mitad en su arca, puestas en su secre� 
to aparte, ésta consta de ciento veinte caños. Son 120. 

/tem.(aparece tachado) Otro registro de Flauta Travesera, de metal, mano 
derecha, consta de cuare111a y ocho caiios. 

ltem. Un Titnbal y un Tambor, son cuatro caños de madera y éstos han de 
estar en su secreto aparte y enchapados sus bocas, para su mayor duración y perw 
fección. Son cuatro calios. 

ltem. Lengüetería. Clarín de Campaña, de ambas manos, colocado en la 
fachada. Son45 cmios. 

ltem. Otro registro de Dulzaina, de ambas manos, en la fachada. Son 
otros cuarenta y cinco. 45 callos. 

ltem. Trompeta Real de ambas manos, por la parte interior. La mano 
derecha, colocada en su arca de los ecos, para hacer de violines. Son cuarenta y 
cinco. 45 caños" (Zl_ 

Como todos los contratos de este artesano, la claridad es una garantía. 
Continúa especificando el material del teclado, "de hueso con sus embutidos de 
ébano". Destaca una característica, el enchapado, en la boca de los tubos de made
ra. No hace distinciones de calidad en los tubos de lengua, sino que guardan uni
formidad. La única excepción es el registro de eco, en oposición o complementa
riedad con los de fachada, acompañado por el Flautado. El hermano de Juan 

(2) A.D.O.-S.:"Lcgajo suelto", 1796. 
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Francisco, José, coloca este registro unos años antes, en 1785, en la iglesia de la 
Santa Cruz de Madrid. También un registro predilecto de los Verdalonga es la 
Dulzaina 01• 

Los fuelles mayores pasan de cuatro a tres, "de marca cabrá en ancho y 
dos de largo y cuatro chicos para la maquinaria". La caja, como era costumbre, 
sería pagada por la iglesia, junto a los viajes, transpmte de materiales, etc. Los 
pagos debían hacerse en tres entregas. El cura-vicario, Miguel de Mojares, acepta 
las condiciones, "bajo el predo de diezisiete mil reales", pero sustituyendo la Cor
neta de Ecos, por un registro de Clmin y Bajoncillo de octava alta Hl. 

Los plazos son respetados con toda puntualidad, el primero de siete mil 
reales, cuatro mil reales el siguiente y el último de tres mil, para "hacer la cmlone
rfa". A estos recibos añaden 327 reales y 27 reales por los "jornales de diez seis 
cabalgaduras que se emplearon en traer el organillo portátil, que hay en la Igle
sia, desde la Colegial de Medinaceli, a el Maestro organero, con su familia y 
gasto que se originó con dicho Maestro y familia quando se colocó dicho organi
llo" (51. 

La construcción se iba dilatando más de lo esperado y fue preciso traer el 
órgano portativo, que provisionalmente utilizó el Cabildo de la Colegiata de Medi
naceli y que Juan Francisco tenía para estas ocasiones. 

En 1797 el carpintero de la villa de Medinaceli, Antonio Díez Pascual, 
acaba la caja, que costó 1 .000 reales y 3 1 9  reales y 1 1  maravedís del transp01te. 
Dos años después, el organero manda colocar unas piezas para la trompetería. Será 
dorada por Francisco San Juan, junto con la mesa del altar, por 4.000 reales(61 • 

Todas las piezas llegan de Guadalajara cinco años después para la instala
ción. Este viaje suponía 3.040 reales, dentro del capítulo de gastos. El 30 de octu
bre de 1803 el monje del monasterio de Huerta reconoce la obra. No encuentra 
defectos y la da "por corriente y recibida" (7]. 

Viajes y gratificaciones sumaron 3.559 reales y 28 maravedís y al organe
ro 660, por haber hecho las pisas, y 9.741 reales, en concepto del último plazo que 
se le debía (81• 

Como estaba fijado, regresa en diciembre de 1804, para revisar y eliminar 
algún defecto. Pero el defecto apareció más tarde. Aprovechan la ocasión para 
cerrar el cuarto de los fuelles y que un organero, ayudado de dos oficiales, lo 
recomponga. Importó 735 reales y 24 maravedís (91 • 

{3) JAMBOU, Louis: [l'olución .... l,pp. 297-298 y 11. p. 243. 

(4) A.D.O.-S.:"Lcgajo ... ". 
(5) A.D.O.-S.:"Libro de Carta . .  ". 1'-' 265, 266 y 270. 

(6) !bid, 1" 220 v .. 278 )' 281. 

(7) A.D.O.-s.:·'Lcgajo ... ". 

(8) A.D.O.-S.:"Libro de Cuentas .. ", !'' 302 v. 

{9} lbid., 1"3\? v-318. 
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La provincia de Guadalajara no tiene la dicha de contar en la actualidad 
con ningún instrumento de Juan Francisco, si bien quedan los testimonios escritos 
de su paso por Budía en 1 801  y en 1803 en Casa de Uceda y Loranca de Tajuña (]()). 

Este mismo año firma el secreto de Arcos de Jalón: "Se construyó este órgano 

siendo cura vicario Don Miguel de Mojares, por el artífice Don Juan Francisco 

Verdalonga, el que se acabó en el mes de Septiembre y el alio de 1803, en la ciu
dad de Guadalajara, que es donde se Iza/la avecindado dicho Don Juan Francisco 

Verdalonga". 

Podemos diseñar un plano de los últimos trabajos de Verdalonga, en Gua
dalajara, Soria, Toledo y Valladolid, con un importante paréntesis entre 1 794 a 
1797: Villaviciosa (1790), Ocaña ( 1 79 1 ), San Andrés en Guadalajara ( 1 791) ,  Espi
nosa de Henares y Aleo lea del Pinar en Guadalajara ( 1 792-1794 ), Torrehermosa 
en Zaragoza ( 1797), Medinaceli en Soria ( 1797), Olmedo en Valladolid ( 1798), 
Budía ( 1800), Casa de Uceda ( 1801)  en Guadalajara, Yelo ( 1 801 ), Arcos de Jalón 
( 1803) en Soria y Loranca de Tajuña ( 1803) en Guadalajara""· 

10, 2. OTRAS REPARACIONES 

El órgano es limpiado y afinado por 240 reales en 1 8 15. Más tarde Juan 
López ejecuta las mismas operaciones por el precio de 320 reales. Es el mismo 
organero que trabajó en diversos puntos de la provincia de Guadalajara entre 1798 
y 1820, Alcolea del Pinar, la catedral de Sigüenza, etc.'"'· Cierra la andadura del 
primer tercio de siglo un arreglo de los fuelles, a cuenta de la Fábrica de la iglesia, 
de 76 reales; el reparo de la manivela y la compra de baldés en 1829 y 1835. Por 
entonces hicieron una gran reforma: "Cuatrocientos sesenta reales vellón, los mis
mos que pagó al Maestro organero por desmontar el órgano, limpiarlo, soldar 

algunos callos, afinarlo y por soldar otras frioleras" u.:n. 

Desde 1 850 no hay documentación, pero debieron ser poco significativos
los reparos, que para nada alteraron el modelo de Verdalonga. 

En 1 9 1 1 arreglaron todas las partes y compraron un fuelle nuevo, del lla
mado sistema de farol, en Palencia. Todo costó 600 pesetas. Recientemente, el car
pintero arregla el fuelle. Era el año 195211.¡1• 

( 1 0) MARCO MARTJNEZ. J. A.: Op. cit. p. 190. 

( 1 1 )  !bid., pp. J89-190. 
GRAAF DE, G.A.C. : Op. cit .. Febrero 1978. 
MASSO, A.: Op. cit. 
V ARIOS: Organos Históricos ... , p. 206-207. 
JAMBOU,L.: E1·olución ... , 1, pp.196 y 298. 

(12) MARCO MARTINEZ, J.A.: Op. cit. pp. 192-193. 

( 1 3) A.D.O.-S.:"Libro de Carta-Cuenta. Afio 1 830-1850", r� 4 v., 12 V. y 16 V. 
(14) A.P.AR.:"Libro de Carta-Cuenta ( 1904-1989)", Data 191 1 y 1952, s.f. 
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La figura del sacristán-organista existe hasta 1953, con el salario de 120 
pesetas, a ocho pesetas mensuales y cinco para cuando acude un suplente. En 
1945, la nómina asciende a 300 pesetas{15). 

El coro es ampliado y embaldosado en 1965, ocultando buena parte de la 
caja del órgano, que ya no tenía importancia, pues no funcionaba, según Jos crite
rios del cura párroco. Fue preciso eliminar el fuelle, y, por la venta, obtienen los 
beneficios necesarios para comprar un armonio n6). 

10. 3. LA CAJA 

La caja está asentada en el lado de la Epístola y es de estilo neoclásico, 
con unos patrones definidos y repetidos en los órganos de Juan Francisco Verda
longa. El mismo organero daba las trazas de las cajas para los órganos. Difieren 
poco unos de otros. Son cuatro metros de fachada y seis de altura, toda estilizada, 
propia del arte cortesano. Los laterales, de 1 �37 metros, llevan una rejilla para una 
mejor difusión de los sonidos. Rematan los extremos unos floreros y una rocalla 
rococó en el centro. Desde un punto de vista estructural, tan bella caja es una 
muestra de la fuerte influencia de Narciso Tomé, puesto que trabajó en Toledo y 
allí también estuvo uno de los Verdalonga, José, en simbiosis con los preceptos 
académicos, perceptibles en la utilización de los órdenes clásicos, entablamentos, 
etc. 

El entablamento curvado nos recuerda a Borromini. La sobriedad domina 
el conjunto, con colores oscuros, combinados sutilmente con el verde. 

10. 4. DESCRIPCION TECNICA 

La fachada está dividida en tres castillos, con ocho, nueve y ocho tubos 
cada uno del Flautado y de La Octava. La cañutería de la lengüetería fonna dos 
filas, una la del Clarín de Bajos de ocho pies y la siguiente, por debajo, los Orlos, 
en dos grupos. Diseñan la forma de M. Algunos Orlos han sido seccionados del 
zoquete y han quitado el F#�. La sonoridad de los tubos de trompetería horizontal 
tuvo que ser muy intensa. El juego de ocho pies parece desencajar un tanto con la 
amplitud de las naves y la configuración sonora del órgano. 

Cada tecla mide 2 �2 centímetros y va ricamente decorada en el canto con 
incrustaciones triangulares de ébano; arriba dos incisiones de líneas perpendicula
res en las notas naturales. Mientras, en las alteraciones resaltan las incrustaciones 
de puntos salteados por todas las caras y un triángulo de hueso al final de la tecla. 

Conserva las etiquetas originales de los registros: 

( 15)  Jbid., Q¡¡¡¡¡ 1 9 1 1 ,  1926, 1932, 1943, 1945, 1952 y 1953, s.f. 

( 16) !bid., Data 1965 y 1967, s.f. 
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BAJOS TIPLES 
Trompeta Real Trompeta Magna 
Lleno de tres Cometa Magna 
Decinovena Flauta Travesera 
Quinzena Lleno de Cuatro 
Docena Violines 
Violón Docena y Quincena 
Octava Violón 
Flautado de a 13  Octava General 
Clarín de Bajos Flautado de a 13 
Orlos Dulzayna. 

La disposición es completamente idéntica al de Torrehermosa (Zaragoza), 
casi coetáneos. Sólo le falta al órgano de Arcos los Nazardos, de cuatro filas, susti
tuídos por una Decinovena. Están en ambos los ecos y las rodilleras para accionar 
los registros de lengua en la fachada. 

Ocultas por el coro, poseía diez pisas, ocho enganchadas al teclado, una 
para el Tambor y la restante para los ecos y contra-ecos de los Violines. 

La longitud del secreto, totalmente foiTado con el periódico de Soria de 
1 9 1 1 "El Avisador Numantino", es de 1 '87 metros de ancho, 1 '!O metros de pro
fundo y 1 9  centímetros de alto. Destaca la robustez de las válvulas, 17 centímetros 
de longitud y 3 centímetros de anchura para la primera, en sentido decreciente 
hasta la última, 2�3 centímetros. Al ser tan largo el secreto hecho en pino, tiene 
dos soportes exteriores en el centro, para evitar su hundimiento con el peso de los 
tubos. 

En el interior, la calefacción lo ha manchado. Podemos contemplar los 1 8  
tubos del Flautado, l a  Flauta Travesera construída en metal, con los tubos tapados, 
igual que el Violón de la misma parte, la falta de tubos de la Docena y Quincena y 
las dos filas que han suprimido a la Cometa Magna y todos del Lleno. El registro 
de Violines es en realidad la suma en una misma arca de ecos de un Clarín y una 
Corneta de cinco filas. A diferencia de la Cometa Magna, carece de la duplicación 
del tubos de dos pies en C#'. 

Todo él está hecho con gran cuidado y esmero. El taller, a las órdenes de 
Juan Francisco, era uno de los más cualificados del momento. 
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XI 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE ARENILLAS 





Organo de la parroquia de San Cipriano y Santa Justina de Arenillas. Tomás Sánchez.. 1781 
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11. l. EL ORGANO DEL SIGLO XVII 

Arenillas está al sur de la provincia, equidistante de Berlanga de Duero y 
Atienza. Cuenta con uno de los ejemplares más antiguos de la provincia. El hecho 
de haber pertenecido a la diócesis de Sigüenza explica las posibilidades económi
cas, concretadas en la construcción de órganos. 

En 1688 ya está "plantado "un órgano, que costó 5.268 realestll. El instru
mento pudo salir del taller de cualquier organero de la diócesis a la que pertenecía 
la parroquia. Recordemos el paso por la catedral de El Burgo de Osma por estas 
fechas de Ventura Chavarri y por la colegiata de Seria de Félix de Y oldi. 

Los numerosos recursos permiten hacer gastos de treinta reales por "refi
nar "el órgano en 1692, cincuenta reales en 1705 y doscientos veintiséis en 1729 
(2). En 1740 realizan una reforma: "Se pasan en data, quatrocientos y sesenta rea
les, los quatro reales del coste de refinar y limpiar todo el órgano, reparando los 
jitel!es, que se les salía el aire, y haciéndoles dos ruedas grandes para su gobier
no, y los sesenta y tres de darle de comer al organero quince días" (31• 

Pegan baldés en los fuelles en 174 1 .  Entonces suponía 1 3  reales y 17  
maravedís; afinan el instrumento en 1749, por 60 reales; lo  limpian y afinan en 
1758, por 150 reales; y ponen "corriente "el órgano en 1768, por la cantidad de 
641 realesH1• 

11. 2. EL ORGANO CONSTRUIDO POR THOMAS SANCHEZ 

El anterior órgano va a sufrir una reforma total, obra del genial Thomás 
Sánchez: "En el lugar de Arenillas, parroquia de San Cipriano y Justina, de la 
jurisdh-ción de Ber/anga, en veinte y dos dfas del mes de Junio de mil setecientos 

( 1 )  A.D.O.-S.:"Arenillas. Libro de Cuentas de F¡íbrica ( 1680-1751)", f'' 28. 
(2) !bid., r"' 44. 76 V. y 189 V. 
t3l lbid., r· 244-244 v. 
(4) A.D.O.-S.:"Libro 3'! de Fábrica (1751-1807)", r· 37 V. y 81 V. 
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y ochenta y un años, el señor don Francisco de Juan, cura propio de dicha parro� 
quia, en atención a que se halla con un despacho del Tribunal, librado el dfa die
ciocho del dicho mes y afio, para hacer entero pago a Don Thomás Sánchez, 
maestro organero de la ciudad de Zaragoza, por la compostura que ha hecho en 
el órgano de esta Yglesia . . . " (s). Los gastos del nuevo órgano ascienden a cuatro 
mil reales, incluída la nueva caja, setenta reales entregados al organista que dio por 
bueno el instrumento y veintinueve para las diligencias burocráticas oportunas (6). 

11. 2. l. LA IMPORTANCIA DE LOS SANCHEZ EN LA ORGANERIA 
DEL SIGLO XVIII 

Arenillas es un ejemplo de la importancia de la organería navarra barroca, 
surgida en Lerín, a través de organeros afincados en Aragón m. La confluencia de 
las distintas escuelas tiene lugar en la provincia de Soria. Es el caso de la familia 
Sánchez. 

Tomás había nacido en 1739. Fiel continuador del taller paterno hasta su 
muerte, a principios del siglo XIX, trabaja principalmente en las provincias de 
Aragón, Navarra y Soria, en este orden: arreglos en el órgano de la catedral de 
Huesca ( 1759); construye o repara los órganos de Pastriz y Cosuenda en Zaragoza 
( 1768); San Nicolás en Pamplona (1769); San Pedro el Viejo en Huesca y Daroca 
en Zaragoza ( 1777); Berlanga en Soria ( 1778); Agüero y Naval en Huesca ( 1 779); 
Arenillas en Soria y Salillas en Zaragoza ( 1781); Abejar en Soria ( 1782); en la 
catedral de Tarazona, provincia de Zaragoza ( 1787); Valtierra en Navarra ( 1790) y 
Epila, de nuevo, en Zaragoza (1797-1804)"'. 

11. 3. OTROS REPAROS 

Arreglaran los fuelles a menudo, junto a numerosas afinaciones. Algunas 
son caras, 341 reales. Los comienzos del siglo XIX traerán nuevos reparos, en 
1 808 en los fuelles; y el apeo, limpieza, afinación y arreglo de los fuelles siete 
años después. Fue preciso reparar los fuelles de nuevo en 1 8 1 7. Las pérdidas de 

(5) !bid., r2 121 .  

(6) !bid., r2 124 v.-125. 

(7) SAGASETA, A. y TABERNA, L.: Op. cit, pp.384-385. 

(8) ESCRIBANO SANCHEZ. José Carlos y FRANCO ANGUSTO, José Manuel: "Sobre la presencia de algunos 
organeros navarros en Aragón en el siglo XVlll", en Turiaso. Ill, Tarazana, ( 1982), pp. 239 y 243. 

CALAHORRA MARTINEZ, P.:"Los Sánchez". Op. cit. p. 2979. 

O ALINDO BISQUER, Luis: El Organo Histórico en /a prol'incia de Huesca y diócesis de Jaca, Jaca, 1983, pp. 4. 
5,49, 51 y 90. 

VARIOS: Organos Históricos . .. , pp. SO, 98, 104 y 1 10. 

SAGASETA, A. y TABERNA, L.: Op. cit.. pp. 3 1 1  y 414. 

ESCRIBANO SANCHEZ, José Carlos: "Los órganos de la catedral de Tamzona (1490-1790). Fuentes documen
tales", en Nasarre, JI, 2, Zaragoza, ( 1986), pp. 218-254. 
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aire constituían un serio peligro para el correcto funcionamiento del instrumento. 
Se reparan en 1830. En 1835 cuesta ocho reales y medio "estañar varias trompe
tas". Comprar baldeses era la solución más práctica para Jos fuelles. La cifra se 
eleva a 154 reales del reparo y 60 reales por doce baldeses para los fuelles ('JJ_ 

Desde 1864 a 1907 ocurren cuatro reparos más, en 1 864, por valor de 
1 . 3 10  reales; en 1880, por 40 reales; en 1903, por 400 pesetas y en 1907 por 25 
pesetas de una afinación (lO). 

La Fábrica de Arenii!as dispone de nuevos caudales para el mantenimien
to del órgano, en 1 909, 1925 y 1927, destinados a los fuelles y su maquinaria. En 
1944 revisa el instrumento y desmonta un registro el organista de la colegiata de 
Berlanga. También se repara en 1948, 1950, 1951  y ! 952. En las tres últimas inter
viene un organero. Hay sobrados indicios para pensar que se trata de Franz 
Amold. Finalmente ! 956 y 1963 son las dos restantes obras, hasta el día de hoy'"'· 
Pocas parroquias en la provincia de Soria cuidaron con tanto esmero y tan conti
nuamente el órgano, hasta 1 980. 

11. 4. LA CAJA 

Es idéntico en la composición y en la caja a los de Salillas del Jalón y Pas
triz (Zaragoza), pero de menor tamaño. De estilo neoclásico rural, se adapta al 
espacio arquitectónico y ocupa todo el tramo de la nave. Tiene cinco campos, con 
los dos extremos de menor tamaño y con tubos canónigos. El más alto es el cen
tral. El artista local no hizo grandes alardes. Decorativamente, hay algunos roleos 
en Jos remates de los campos. Resalta en todo él las molduras. 

Está asentado en el coro alto, en la pared del Evangelio, con su cuarto 
para los fuelles, al que se accede desde la parte izquierda. El lateral derecho forma 
un ángulo oblicuo con la fachada del órgano, de 2 � 49 metros de largo y 4 metros 
de alto. 

11. 5. DESCRIPCION TECNICA 

El FJautado de la fachada mide seis palmos y medio, colocado de siete en 
siete grupos. Presenta la lengüetería en dos filas, arriba el Bajoncillo y por debajo 
el Clarín. No conserva la integridad del registro, por la falta del C y de varios 
zoquetes. Hoy está desordenada. 

(9) A.D.O.-S.:"Libro 3� ... ", f1 207. 

"Libro 49 y 6� De Fübrica (1807-1857 y 1884-1907)", D:n;t 1897-1809, 1815-1817, 1817-1819, 1829-1831,  !833-
1835 y 1845-1846, s.f. 

(!O) !bid., D:na 1903 y 1907, s.f. 
A.D.O-S.: "Libro 59 de Fübricn (1861-1883)", fJ 9 v. y 43 v. 

( 1 1 )  A.P.ARE.:"Libro de Cucma� ( 1908-1991)", Data 1909, 1925, 1927. 1932, 1944, 1948, 1950, 1951, 1952, 1956 y 
1963, s.f. 
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El teclado es el característico de octava corta, construído en marfil y 
ébano, muy adornado. La anchura de cada tecla es de 2'3 centímetros. El recorrido 
es muy amplio, a pesar del desnivel. Han sustraído algunas. Al interior la reduc
ción adopta la forma de abanico y loos tiradores son rudos. 

Composición (partido en C#'): 
BAJOS TIPLES 
Bajoncillo 4 
Lleno 3 h. 
Diez y novena 
Quincena 
Docena 
Flautado Mayor 
Tambor. 

Clarín 4 
Corneta 3 h. 
Lleno 3 h. 
Quincena 
Docena 
Flautado Mayor 

Hay dos agujeros para otros tantos registros, con toda probabilidad un 
Violón. Conserva ocho pisas conectadas a la primera octava del teclado. 

El secreto de pino mide 1 "60 metros de ancho por uno de profundo. Las 
válvulas, con la forma trapezoidal, van de mayor a menor anchura, de 3 '5 centíme
tros a 2 '8 centímetros. Hay dos alambres desenganchadas. En una de las reformas 
quitaron el papel con el nombre del autor y las tetillas por cuerdas. 

Dos fuelles de cuña de 1 '47 metros, 72 centímetros y seis pliegues daban 
aire a los tubos. Una entonadera insuflaba las cavidades de los fuelles. 

El orden de los tubos sobre el secreto ha sido alterado, corriendo una 
corredera todos los tubos hacia adelante, al suprimir el Violón de 13 palmos. De 
ellos quedan veintiuno. El Lleno es de fabricación moderna, colocado en 1 940. La 
Composición del Lleno es en C': 22/3 - 2 - 1 t/3 - 1 ,  y la Cometa en C#': 4 - 22/3 - 2). 

En secretillo aparte se hallan los dos tubos del Timbal. 
Completo y afinado a bisel no suena por la �norme pérdida de aire. 
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XII 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE BARAHONA 





Organo de la parroquia de San Miguel Arcángel de Barahona. Esteban San Juan. 1794. 
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12. l. EL PRIMITIVO ORGANO 

La parroquia de San Miguel de Barahona tuvo el primer órgano en el año 
168 1 ,  construído por Alejo Albert en la cantidad de 3.280 reales, equivalentes a 
1 1 1 .520 maravedís. Al perito encargado de darlo por bueno, le dieron 24 reales y 
fue "el maestro de órganos de su magestad, Don Juan de Andueza". Todos cele
braron tan memorable acontecimiento con "una fina merienda". De aquél órgano, 
sólo conocemos el tipo de teclado, de octava corta, con 42 teclas r!J. 

De Alejo Albert no hay datos conocidos, si de Andueza (ca. 1647-1686). 
Ostentó el título de organero del rey, una de las más altas consideraciones profe
sionales en el siglo XVII. Natural de Lerín, trabajó entorno a Madrid, Alcalá de 
Henares, Tala vera de la Reina, Méntrida (Toledo), Almonacid de Zorita (Guadala
jara), etc. Vemos como expandió el foco lerinés hacia el sur. El discípulo más 
renombrado de su taller es Domingo Mendoza, que también estuvo en Soria. Se 
cree inventó a los 21 años el sistema de ecos en la cadereta, "un conjunto de regis
tros que constituye un plenum con alguna voz solista". Mendoza recordará esta 
práctica (2). 

A partir de 1682 se crea la plaza de organista, con el salario de 145 reales 
anuales. Fray Pedro de Santa María adereza el órgano en 1685. Trescientos reales 
entregaron al monje y 663 reales para costear la cebada y la caballería para los via
jes. Era un religioso jerónimo, dedicado a este oficio, que también arregló el de 
San Gil en Atienza entre 1687 y 1689"'. 

(1)  A.D.O-S.:"Barahona. Libro de Fábrica (1679-1728)", P 30-30 v. En el anterior libro, que da comienzo en 1639, no 
hay ninguna referencia a otro órgano anterior a éste. En cualquier caso, queda claro que el órgano de Albert fue el 
primero que tuvo la parroquia. 

(2) JAMBOU, Louis: "Andrés Llorente (1624-1703). Datos biográficos. Semblanza", en Tesoro Sacro Musical, 3. 
Julio-Septiembre, n�46, Madrid, 1976, p. 73. 
JAMBOU, Louis: Emfudán ... , 1, pp. 5 1 ,  162, 181 , 243, 245-246, 254, 256 y 284. 
SAGASETA, A. y TABERNA, L.: Op. ciL p. 187. 

MARCO MARTINEZ, J.A.: Op. cit., p. 206. 
(3) A.D.O.-S. :"Libro de Fábrica ... ", Data 1684-1686, s.f. 

MARCO MARTINEZ. J.A. : Op. cit. . p. 194. 
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El instrumento se reforma totalmente en 1692: "Se le pasan en quenta, 
quatro mil y veinte y quatro maravedís, que pagaron a Don Luis de Fuerte, maes
tro de hacer órganos, por el trabajo y materiales que puso para aderezar el órga
IW y emperrar todos los caiios, que estaban caídos, como constó por carta de 
pago del dicho maestro" (41• 

A partir de aquí se pierde toda referencia sobre las posibles vicisitudes del 
órgano. Todos los libros antiguos de cuentas han desaparecido. 

12. 2. EL ORGANO DEL SIGLO XVIII 

Por fortuna la parroquia conserva el contrato del año 1772, para realizar 
un nuevo órgano. Con motivo de las obras llevadas a cabo en la iglesia, fue preciso 
desmontar el órgano en 1 764. Por falta de fondos no se volvió a colocar en la tri
buna. El cura ecónomo ajustó la colocación en 1 .800 reales vellón con un organero 
navarro, alguno de la familia Tarazana, que al final no aceptó el presupuesto. El 
párroco Manuel Rodríguez Bravo solicita permiso especial al obispo de Sigüenza, 
Francisco Delgado y Benegas, el 19 de septiembre de 1772, para llevar a feliz tér
mino su proyecto, no desmontar el órgano existente, sino mejorarlo y ampliarlo<51• 

El 17  de enero de 1773 firma el nuevo contrato con Francisco Martínez de 
Resa, con las condiciones y obligaciones siguientes: "Primeramente el maestro ha 
de colocar dicho órgano al lado del Evangelio, los fuelles algo embutidos en la 
pared de la torre, para que no ocupen tanto lugar. Lo segundo se ha de entregar 
al Maestro todos los materiales que corresponden al órgano en el estado que se 
hallan y ha de añadir desde los cuarenta y dos que antes tenía hasta cuarenta y 
cinco -teclas-, de modo que quede completo desde el Flautado de a trece y se han 
de fijar en tono de Capilla". Por tanto, el secreto debía ser completamente nuevo 
con 45 canales, los mismos que notas, para todos los registros. El teclado también 
era nuevo, construído en hueso, "según se estila hoy", afirma Martínez de Resa, 
reducciones suaves y movimientos "al uso moderno". Debía hacer nueva la Trom
peta Real que antes ya tenía, porque era "mala", "Trompeta de Batalla de mano 
derecha y Clarín de Batalla de mano izquierda, puesto en fachada con tablón 
nuevo para los conductos. También se ha poner el Clarín y Bajoncillo que tiene en 
fachada con su tablón para los conductos nuevos". Por tanto, tenía tres juegos de 
lengua, uno en el interior, la Trompeta Real, y dos en fachada, Clarín y Bajoncillo, 
aumentandos en tres notas. "También es condición que las Cornetas que tiene, se 
han de colocar en un secreto nuevo, elevado del principal, con su registro y movi
mientos correspondientes y su arca 1iueva para los ecos. También se ha de dar 

(4) A.D.O.-S.:"Libro de Fabrica ... ", Data 1690-1692, s.f. 

(5) A.P.B.:"Lcgajo del Contmto del Organo". 1772. 
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completo desde el Flautado de a trece, Octava General, Dozena, Quinzena, Dezi
novena, Lleno y Cfmba/a de toda mano". De lo expuesto hasta aquí, deducimos la 
existencia de dos cornetas, una de ecos, del órgano del siglo XVII. 

En cuanto a la fuellería, debía deshacer los tres fuelles existentes y "echar 
valdés nuevos, hasta dejarlos corrientes". Aprovechaban los ocho Contras y cua
tro Timbales con los "movimientos de pie "o pisas, secreto y conductos. En resu
men, el órgano tenía los siguientes registros, sin que modificara la estructura del 
anterior: 

BAJOS TIPLES 
Trompeta Real Trompeta Real 
Címbala Címbala 
Lleno Lleno 
Decinovena Decinovena 
Quincena Quincena 
Octava Octava 
Docena Docena 
Flautado 13  Flautado 13  
Bajoncillo Clarín 
Tambor Corneta en Eco 

Corneta Magna. 

El maestro, ayudado por dos oficiales, tardará cuarenta días en montarlo. 
El Mayordomo quedaba obligado a la manutención y "conducción "del organero y 
oficiales. El coste final fue de 4.600 reales vellón. Al finalizar la construcción, el 
2 1  de diciembre de 1773, declara haber recibido igual cantidad"'· 

Francisco Martínez de Resa (1756-1792) figura como maestro organero, 
vecino de la villa de Tendilla (Guadalajara). Con él se reanuda un foco efímero del 
siglo XVI"'. Procedía de Madrid y llegó a Tendilla antes de 1750, pueblo del que 
se precia ser vecino en todas las actuaciones. Trabajó también en el pueblo soriano 
de Vadillo en 1 764. De este organero, con apellido compuesto y "estética equili
brada" (8), sólo se conserva el órgano de Anguila en Guadalajara, donde figura el 
nombre de Ramón, colaborador que no volverá a aparecer más veces. Conserva
mos más noticias de otras actuaciones de Martínez de Resa en Guadalajara, entre 
los años 1 752 y 1797. Contemporáneos de Barahona son los trabajos en el órgano 
de Yélamos de Arriba y Caspueñas en 1772 y, posteriormente, Horche en 1 774"'. 

(6) !bid., 1773. 
(7) JAMBOU, L.: EI"(J/ucián .... l, p. 179. 

(8) MARCO MARTINEZ, J.A.: Op. cit., p. 185. 

(9) lbid., pp. 185-186. 
JAMBOU, L.: E\"0/ución ... , l, p. 179. 
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Francisco Martínez de Resa ejecutó el órgano con toda conformidad a las 
cláusulas del contrato, como así lo verificó en el reconocimiento el organista de la 
parroquia de la Santísima Trinidad de Atienza, Jerónimo Benito, el día 21 de 
diciembre de 1 773. Sólo encontró un defecto, los Contras y Timbales debían 
hacerse nuevos, por no ser "correspondientes al órgano". El organista es gratifica
do con sesenta reales t10l. 

12. 3. EL ORGANO CONSTRUIDO POR ESTEBAN DE SAN JUAN 

El órgano de Martínez de Resa es sustituído por otro enteramente nuevo 
en 1794, que lleva la firma de Esteban de San Juan, como atestigua la nota de la 
tapa del secreto: "Me hizo Don Esteban de San Juan en Logroho, mio de 1 794". 

Junto a ella figura otra: "Cantabiles mihi eran! justificationes tuae in loco peregri
nationis meae". 

Esteban de San Juan seguía itinerante por los pueblos de Soria, de los que 
se autotitula organero oficial. El punto de partida había sido en la provincia natal, 
en San Millán de la Cogolla ( 1768). Después ha quedado documentado en los de 
El Burgo de Osma (177 1 )  y San Leonardo ( 1773), ambos en Soria, para dar el 
salto a la provincia de Valladolid, Mota del Marqués (1779), San Martín de Valbe
ní ( 1780), y de nuevo en La Rioja, en Laguna de Cameros (1783). Regresa a la 
capital del Pisuerga en 1784, en la parroquia de San Andrés y al año siguiente en 
el pueblo vallisoletano de Cuenca de Campos. Debió volver a La Rioja, pero no 
hay constancia. Uno de las últimas obras es el de Barahona. 

12. 4. ULTIMOS REPAROS 

A lo largo del siglo XIX el órgano permaneció intacto, sin grandes altera
ciones. Los arreglos comienzan a partir de 1909. El más importante, al hacer la 
nueva tribuna, fue en 19 1 1 y en 1 917. 

Nunca tuvo motor. Para dar aire a los fuelles contó con un entonador, con 
nómina de 1 2 '50 pesetas y de un sacristán-organista. Figura en el cargo hasta 
1952, aunque el órgano funcionó después de 1 968, cuando se efectuó la reforma 
en los fuelles tl l). 

12. 5. LA CAJA 

El organero San Juan colocó el órgano en la pared del Evangelio, casi 
enfrente de la puerta principal. La caja de estilo neoclásico rural, obra de un car
pintero, sigue los diseños de un trazista de retablos. Realiza con más esmero las 

(lO) A.P.B.:"Legajo. Contrato .. 
( l l )  A.P.B.:"Libro de Fábrica (1909-!933 y 1940-1968)", Data 1909, l9l0, \ 9 l l .  1917, 1923, 1951 y 1968, s.f. 
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comisas y el cuerpo superior, que el inferior. Tiene tres castillos, el centrales el 
más grande y sobresale por encima de los restantes. Cada castillo encuentra apoyo 
en columnas jónicas y está rematado por roleos. Abundan los elementos barrocos, 
como la decoración vegetal de palmetas y t1ores. El cuerpo inferior, sin ninguna 
distinción, está lleno de cuarterones. 

Las medidas de la caja, 5' 10 metros de alto, 3' 15  metros de ancho y 
metro de profunda, no desentonan del conjunto. 

12. 6. DESCRIPCION TECNICA 

Las características del órgano, son las propias de cualquier órgano barro
co, comúnmente llamado Organo Ibérico, registro partidos, con 45 notas, a saber: 

MANO IZQUIERDA MANO DERECHA 
Bajoncillo Oboe 
Violeta Clarín 
Trompeta Real Cometa de Eco 
Veinte y dosena Corneta 
Lleno Trompa Magna 
Diez y novena Docena y Lleno 
Quincena Octava 
Octava Violón 
Flautado Flautado. 

Esteban de San Juan había modificado sustancialmente la estructura de 
algunos juegos. Conservó un eco, que fue un Clarín en lugar de la Cometa; la bri
llantez del "plenum "de los juegos labiales y los ocho Contras; pero enriqueció la 
lengüetería e instaló dos rodilleras para facilitar su funcionamiento. Para instalar la 
trompetería en la fachada, fabricaron unas ménsulas o peanas semicirculares, 
donde iban los tubos, por cierto, de aleación ligera, en este orden: Violeta 2" (21 
tubos) en el cubo izquierdo; Bajoncillo 4' (21 tubos) y encima Oboe 4' (24 tubos), 
en el cubo central y la Chirimía (24 tubos) en el cubo derecho. Tan sólo faltan dos 
tubos del Oboe (B'"y C""). El Flautado está repartido en los tres castillos, con 
once tubos en el izquierdo, siete en el central, con los más graves, y once en el 
derecho. 

El teclado mide en conjunto 67 centímetros y cada tecla 2'7 centímetros 
(han quitado F). En las notas naturales la decoración es somera, un punto en el 
lateral y dos líneas que abarcan un aspa, y en las alteraciones también, dos líneas 
longitudinales y paralelas. 

Los dos fuelles de cuña cuentan con seis pliegues y miden 1 '82 metros de 
largos, por 90 centímetros de anchura. 
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El secreto ha sido reformado en las tetiilas y los alambres. No es muy 
grande, con válvulas de 3 '6 centímetros, 2 '3 y 2 centímetros. Curiosamente las 
últimas notas del secreto derecho son más anchas que las del izquierdo. 

Abunda el polvo y la suciedad. Un mal apaño desencajó la tubería de su 
sitio. Faltan dos filas del Lleno y tres tubos de la Trompeta Real. La Corneta 
Magna posee solamente tres tubos por nota. Afortunadamente el órgano no ha 
tenido una rapiña, por lo que está casi completo. Sigue el orden típico de los órga
nos del siglo XVIII: 

154 

Violeta Oboe 
Bajoncillo Clarín 
Flautado Flautado 
Octava Cometa 
Quincena Clarín de Ecos 
Decinovena Flauta 
Veintidocena Violón 
Lleno 3 h. Octava 
Trompeta Real Lleno y Docena 

Trompeta Real. 

Las composiciones de las mixteras son: 
Lleno (C"): 22/3 - 2 - 1 1/3 - l .  
Cometa (C#'): 4 - 22/3 - 2. 



XIII 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE BARCA 





Organo de la parroquia de Santa Cristina de Barca. Cándido Cabezas, 1820. 
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13. l. INTRODUCCION 

Barca es un ejemplo más de la organería soriana de la primera mitad del 
siglo XIX, reválida del siglo de oro anterior. Los organeros partieron de presu
puestos continuistas, que ni pudieron, ni supieron transcender. A pesar de las difi
cultades reinantes, la parroquia de Santa Cristina de Barca dejó constancia de un 
pequeño resurgir, con la construcción del nuevo órgano. 

13. 2. HISTORIA DEL ORGANO 

El año 1 820, con licencia de la autoridad eclesiástica, se coloca el nuevo 
órgano. Por él pagó el Mayordomo al organero don Cándido Cabezas 1 1 .500 rea
les de vellón y 50 reales por la revisión. Construyeron nueva la tribuna y los cuatro 
fuelles, todo por 2.207 reales y 1 5  maravedís. Jerónimo Ortega doró y pintó el 
mueble de la caja, balaustrada de la tribuna y otras piezas m. 

Las noticias acerca del órgano de Barca son muy escasas. Durante el resto 
de siglo casi no se registra ni una intervención, a excepción de la afinación de 
1877 por un organero, el coste de comprar badana para los fuelles y el palo de la 
entonadera, en 1883 y 1 884 '"· La reforma más importante es de 1 888. Quitaran los 
cuatro fuelles de cuña en el exterior, por uno de tijeras, colocado debajo del secre
to. Junto a la limpieza del órgano paga la pan-oquia 28�27 pesetas y el resto del 
importe el Ayuntamiento. La reforma se complementa con el ajuste de 1892m. 

Las reformas de este siglo comienzan en 1902 y en los fuelles. En 19 10  el 
hojalatero del pueblo suelda unos cuantos tubos, hacen nuevo el depósito para el 
órgano, ponen canillas, lenguas y piezas de madera nuevas para el Flautado Vio-

( 1 )  A.D.O.-S.:" Barca. Libro de Cuentas de la Parroquia (1797-1822) ", Data 1818-1822, s.f. 

(2) A.D.O.-S.:" Libro de Cuentas de Santa Cristina ( 1877-1 918) ", r' 1 v ., 9 y 10. 

(3) Jbid., fV 15 y 20 V. 
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Ión, por LOO l pesetas y 50 céntimos. Asímismo hacen entrega de 1 O pesetas a un 
organero por la afinación(.)>. 

Finalmente los últimos arreglos son de 1921,  1930 y 1968,junto al repinte 
de la caja en 1924"'· Figura hasta 1946 el salario del entonador o fuellero, 25 pese
tas, y hasta 1968 el del organista, 150 pesetas"'· 

13. 3. LA CAJA 

El órgano descansa en la tribuna del coro alto. Mide 3 '50 ms. de fachada, 
por 1 '20 metros de profundidad y 5 metros de altura. Tiene tres castillos, el central 
más alto y rematado por una venera. Aparecen palmetas coronando los otros dos. 
Entre el central y los laterales hay una parte con molduras, que de nuevo se repiten 
debajo de la lengüetería y al lado del teclado. Repintado en tonos ocres y molduras 
doradas, no así las palmetas. Es poco exquisito, constructivamente y decorativa
mente hablando. Cierran los dos laterales una rejilla hecha a base de círculos. 

13. 4. DESCRIPCION TECNICA 

Los 25 tubos de la fachada pertenecen al Flautado, dispuestos en el orden 
8-9-8. Inmediatamente debajo, la lengüetería en dos filas, para el Bajoncillo en la 
superior y el Clarín Claro para la inferior. 

El teclado es partido y con la primera octava corta o capada. Está en buen 
estado, construido en ébano y hueso, con la incrustación de hueso en el lomo y 
costado frontal de las notas naturales y en el lomo de las alteraciones. El ancho es 
de 2'3 centímetros y 0'7 centímetros de recorrido. 

La composición es enteramente clásica: 

BAJOS 
Bajoncillo 4 
Flautado de 13  
Octava General 
Docena 
N as ardo 1 7  a. 
Quincena 
Decinovena 
Lleno 3 h. 
Címbala 
Trompeta Real 

(4) !bid., r' 34 v., 42 v., 44 v. y Data 1916, s.f. 

TIPLES 
Clarín Claro 4 
Flautado de 13  
Corneta Magna 5 h. 
Clarín en Eco 
Octava General 
Docena 
Quincena y Decinovena 
Lleno 3 h. 
Címbala 
Trompeta Real. 

(5) A.P.BA.:" Libro de Cuentas de Barca (!919- 1989 ", Data1921, 1924, 1930 y 1958, s.f. 

(6) lbid., Data 1920- 1948 y 1958, s.f. 
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Han suprimido los tiradores de los juegos correspondientes a la Címbala 
de ambas manos, la Trompeta Real, y toda la tubería est'\ desordenada. El lugar de 
la Quincena era ocupado por una fila doble de Quincena y Decinovena. Se ha 
suprimido el Clarín de ecos, hasta completar las once correderas del secreto. Que
dan restos de la rodillera para accionar el Clarín de Ecos. Junto a la falta de tubos 
citada, hay que añadir el C de la Octava, dos filas del Lleno y varios de los Contras 
de 13  palmos, situados detrás del secreto. La afinación antigua fue modificada, 
para lo cual alargaron los tubos 

El secreto es de pino, de 1 "62 metros de ancho por 94 centímetros de pro
fundo y 19  centímetros de alto. La anchura de las válvulas oscila entre los 3 "5 cen
tímetros del C y los 2'3 centímetros del C"". Durante la refonna de 1909. forra
ron el secreto y sustituyeron las alambres. Los portavientos también han sido 
forrados con hojas del diario "El Debate". 

El fuelle de tijeras, excesivamente grande (2"62 x 0"98 metros), ocupa los 
bajos del secreto y pierde completamente el aire. 

Cándido Cabezas simultaneó los trabajos en esta y otra diócesis, Navarra 
(Albitas). Sigüenza y en dos pueblos de Zaragoza, Torrija de la Cañada y Paracue
llos del Jiloca(7). 

(7) SAGASETA, A. y TABERNA, L.: Op. cit., p.!2 
VARIOS: Orgmws l-lisróricos . . .  , pp. 199-200 y 209-210. 
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XIV 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE BARCONES 





Organo de la parroquia de San Miguel Arcángel de Barcones. Lucas de Tamzona, 1749. 
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14. l. EL ORGANO DE 1706 

Barcones al pertenecer a la antigua diócesis de Sigüenza, explica la anti
güedad y calidad del instrumento. El precio fue de "Zinco mil y treillla y tres rea
les y veinte y seis maravedís", que se acabaron de pagar dos años después con "tre
cientos nobenta reales". El autor: Domingo Mendoza (1662-1734)m. 

Si en Barahona habíamos registrado la importante presencia de Juan de 
Andueza en 1681 ,  no es menos la de Domingo Mendoza; presencia activa en este 
caso, por ser el constructor. 

Natural de Lerín, fue alumno de Juan de Andueza y aliado indirecto del 
tronco familiar de los De A vi la. Obtiene el título de afinador y organero de la Real 
Cámara, al servicio del rey, en 1695. Se asentará en la capital creando taller pro
pio (2). Tras la reforma en el órgano de la catedral de Cuenca en 1 692, el cabildo 
concede toda su confianza al organero y automáticamente le nombra honorífica
mente organero de la catedral (3). El nombre de Mendoza se asocia aquí al de Félix 
de Yoldit4J. Será tan famoso que el cabildo de Sigüenza pide consejos a su homóni
mo de Cuenca (5J. 

La carrera de Mendoza es rápida y brillante. Trabaja en las grandes cate
drales, Toledo, Sigüenza, Avila y Madrid. En 1706, el mismo año de la construc
ción del órgano de Barcones, construye junto a José de Churriguera el de la iglesia 
de San Sebastián en Madrid y dos años después, el de Pastrana en Guadalajara(6l· 

( 1 )  A.D.O.-S.:"Barcones. Libro de Fábrica ( 1704-1756)", rJ 1 1  y 15. 
(2) ASCUENCE, Leocadio: "La Real Capilla española", en Rerista Eclesiástica, IV, 20, Madrid, { 1932), p. 270. 

JAMBOU, L.: E1•oluci6n ...• l, pp. 74-75. 
(3) JAMBOU, L.: "Organeros en la Diócesis de Cuenca en los siglos XVI-XVIII", en Almud, 4, Ciudad Real, {1981), 

pp. 153-154. 
(4) JAMBOU, L.: El'o!ución .. .  , l, pp. 162 y 164. 
(5) JAMBOU, L.: "Organiers et Organistes á la Cathédrale de Sigüenza au XV!e. siCde", en Melanges de fa Casa de 

\leltízquez, Tomo XIII, Madrid, (1977), p. 179. 
(6) JAMBOU, L.: E1·olución ... , l, pp. 165 y 207. 

MARCO MARTINEZ, J.A.: Op. cit., p. 206. 
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Al no dejar descendencia, "con Mendoza desaparece el linaje, directo e 
indirecto, de los fundadores del centro madrileño, robustecidos en el último tercio 
del siglo XVII por la aportación norteña" 01• 

Aquí en Barcones, como en Cuenca, lleva el tratamiento de Don, reflejo 
del dominio y maestría en el arte. Siguiendo a Andueza, fue el promotor del órga
no de ecos, con los secretos jerarquizados, uno encima del otro, en los de mayor 
tamaño. Podemos describir el órgano de Barcones, con los registros de Flautado de 
seis palmos y medio, Octava, Docena, Quincena, Decinovena, Lleno de tres hile
ras, Corneta Real de cinco filas, Corneta de Ecos y Clarín en la fachada. Estamos 
en la etapa cumbre de la carrera de Mendoza <81• El teclado, de octava corta, no 
superaría las 42 notas. 

En general, la actividad de Mendoza está marcada por la polémica y la 
competitividad con otro de los grandes: Liboma EcheveiTía. 

Las refmmas necesarias comienzan en 1726. Por afinar y arreglar los fue
lles gastan 77 reales y medio. Con motivo de la visita pastoral de 1733, la iglesia 
no tiene persona para tocar el órgano, "con la suficiencia que corresponde para 
tañer el órgano". La siguiente afinación es de 1 744 y cuesta de la misma cantidad 
que la anterior, ochenta reales vellón <91• 

14. 2. EL ORGANO DE LUCAS TARAZONA 

Las cuentas del Libro de Fábrica de 1749 no dan cuenta de la realización 
de un órgano nuevo, a cargo de Lucas Tarazona, tan sólo reflejan los 44 reales 
pagados a un organero por remendar los fuelles con cola y baldés, que se repite 
unos años más adelante (lO) y 1 . 100 reales entregados a Leandro Monreal por "la 
obra del órgano". es decir un arreglo, y 1 70 reales al Maestro de Capilla de 
Sigüenza, Acazio Garcilópez, "por el trabajo de haber venido de orden de su llus

tríshna a reconocer la obra de dicho órgano". Además, componer los fuelles 
supuso veinte reales más00. 

El secreto izquierdo nos informa puntualmente del autor: "Lucas de Tara
zona me fecit en Lerín. Aiio de 1749. Rueguen a Dios por él". Si fue donando, es 
lógico no figure en las cuentas. También cabe pensar que Tarazana no realizó 
directamente el trabajo y sí un ayudante. 

Tras la composición de Leandro Monreal fue necesaria una segunda inter
vención en 1758: "Se la abonan tres mil ciento y quarenta y tres reales, los mes-

(7) !bid., p. 1 8 1 .  
(8) lbid., pp. 254-255. 
(9) A.D.O.-S.:"Libro de Fdbrica .. ", r' 124 v., 225, 252 v. y Data 1740-1742. 

<lO) lbid., rJ 287 v. y 340 v. 
( 1 1 ) A.D.O.�S.:"Libro de Fábrica (1757-1806)", r-' 34-35. 
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mos que tubo de coste la segunda compostura, que ejecutó en el órgano desta 
Yglesia Miguel López, de orden de su Ilustrísima, respecto de haberlo echado a 
perder en la primera compostura que hizo en él Leandro Monrrial, también de 

orden de su Ilustrísima, como todo más por menor, consta de los autos, que sobre 
ese particular ha obrados en la episcopal de la expresada ciudad de Sigüenza, 
habiendo sido nezesario poner en el expresado órgano, secreto nuevo, registros de 
Clarín, Bajoncillo, Flautado Violón de ambas manos, reparar los fuelles y munen
to de diferentes caños del illferior del órgano". 

El encargado de la revisión fue el maestro de capilla de la catedral segon
tina, Acazio Garcilópez. Invirtió seis días. Entonces, liquidan cuentas, 168 reales a 
don Acazio, 34 reales de atrasos a Monreal, 22 reales de la licencia, 14 reales de la 
declaración y 1 real y 17 maravedís de cordeles para los fuelles<m. 

Miguel López es un daroquense afincado en Sigüenza, constructor de 
órganos en esta diócesis, en Anguita ( 1752), Imón ( 1766) y reparador del de Mil
marcos (1774). Desde esa fecha traslada el taller a Calatayud y está presente en 
varios puntos de la geografía soriana y aragonesa. Repara el órgano de Barcones 
en 1758 y un año después el de Be! monte de Gracián °3l. 

Es preciso hacer también referencia a Lucas de Tarazana, perteneciente a 
una familia de organeros natural de Lerín. Autor de los órganos de Losada, con
vento de carmelitas de Sangüesa, la Magdalena y la catedral de Tudela, los Arcos 
(Navarra), entre 1709 y 1760 ""· Regresa a Soria, al pueblo de Pozalmuro, en 
1764. 

14. 3. LOS REPAROS 

El órgano de Barcones va a estar marcado por sucesivos reparos. No esca
timan dinero en eliminar los defectos de los fuelles en 1768; afinar los juegos y 
repasar los mecanismos en 1772; y hacer de nuevo el Clarín y el Bajoncillo, por 
1 .435 reales, en 1785, refrendando la obra el músico de la catedral de Sigüenza 
Josef Benito U tu res <151• 

Entre 1792 y 1794 se reforma el órgano por Josef N ajar y hace una caja 
nueva Juan Yañez. El organero recibe 1 .479 reales y 22 maravedís "de la obra y 
compostura, Flauta Travesera y Bajón de Violón" y al escultor 880 reales y 24 
para tablas traídas de Berlanga {l('1• A los gastos anteriores debemos añadir 1 1 8  rea-

( 12) !bid., Data !758�!760, s.f. 
( !3) MARCO MARTINEZ, J.A : Op. cit., p. 19 1 .  VARIOS: Orf!mws Históríros .... p. 185. 
( 14) SAGASETA. A. y TABERNA, L.: Op. cit., p. 187. 

Este amor piensa que son dos los organeros con el mismo nombre, uno llamado Lucas, el mayor, y mro Lucas 
Antonio, el pequeño, siempre muy vinculado a Joseph de Mañeru. Véase tb., pp. 201, 203, 354, 381 y 395. 

( !5) A.D.O.-S.:"Libro de Fábrica ... ", Data 1768-1769, 1771-1773, 1785-1787, s.f. 
( !6) !bid .. Data 1793-!794 y 1793-1796. s.f. 
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les pagados a Josef Ures, comisionado para dar por buena la obra; 485 reales a 
Francisco Calvo, por los herrajes, madera y tribuna, en colaboración con el carpin
tero Yañez, que también intervino en la construcción de los fuelles y portavientos, 
por importe de 520 reales n7l. 

A comienzos del siglo XIX, a Juan García, organero de Sigüenza, le abo
nan 650 reales por la compostura en el órgano, además de los gastos del carpinte
ro, para asegurar la caja 08l. Desde entonces las reforma no tienen mayor importan
cia que arreglar los fuelles ( 1 8 3 1 , 1 832,1838,1868,1890,1894 y 1 898), afinaciones 
y pequeños reparos; en 1 864, por el "Maestro de Ca/tajar "; en 1877, por el orga
nero Elías Najar, que costó 520 reales, y en 1 880 y 1 900, por 450 pesetas""· 

El órgano aún funcionaba en 1 95 1 .  Entonces tiene lugar el último arre-

14. 4. LA CAJA 

Destaca la caja, situada en el coro alto, en la pared del Evangelio, por el 
rico dorado y la gran belleza de pigmentos, buena muestra del órgano barroco cas
tellano. Tiene cinco castillos, rematado los extremos con otros dos con tubos canó
nigos. A esta altura encontramos volutas y flores. En las esquinas y como remate, 
hay dos ángeles trompeteros, simétricos. En medio, una tarja con escudo, adornado 
por la cruz. 

La pared inferior es más simple, a base de rombos y "trompe d'oeil". Los 
puntos en común con el de la parroquia soriana de Velamazán, construído en 1 745 
por Lucas Tarazana, en colaboración con Joseph de Mañeru, resultan evidentes. 
Un ejemplo son los tiradores. La caja de Barcones resulta un poco achaparrada, 
condición impuesta por el mismo espacio existente. 

14. 5. DESCRIPCION TECNICA 

La fachada nos ofrece los tubos del Flautado de trece palmos y medio, con 
ocho tubos en el castillo central, seis en los dos siguientes y siete en los laterales. 
La lengüetería está por encima de la tapa del secreto -más reciente-. En la disposi
ción de la lengüetería, en dos filas, corren los tubos mayores por encima y, por 
debajo, los más pequeños, de izquierda a derecha, en tres grupos: Bajoncillo- Cla
rín, con 2 1  tubos, repartidos en dos filas; Clarín de Campaña de mano derecha, 24 

(17) !bid., Data 1793-1795 y 1795-1798, s.f. 
(18) Ibid., Data 1804-1806, s.f. 
(19) A.D.O.-S.:"Libro de Fábrica ( 1806-1850)", r� 130, 136, 142 V. y 180. 

A.D.O.-S.:"Libro de Cuenta y Razón (1860-1871)", fl' 14 v. 

A.D.O.-S.:"Libro de Cuenta y Razón ( 1872-1909)", r� 8, 13, 23 v., 30 V., 37 V. y 40. 
(20) A.P.BR.:"Libro de Cuentas de la Iglesia Parroquial de Barcones (1951-1991)", r� l .  
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tubos ( 12  y 1 2) y un Clarín de mano derecha, 24 tubos, en el último grupo. Por 
tanto, sigue un orden, desde los graves, a la izquierda de la caja, a los agudos, en el 
centro y a la derecha de la caja. 

El teclado es de octava corta, con una extensión de 63 centímetros, hecho 
en hueso con un punto negro en las notas naturales y las alteraciones en ébano con 
una banda en hueso. A los lados están los tiradores. Los más recientes tienen aber
turas nuevas, por encima de las primitivas: 

BAJOS 
Clarín 4 
Bajoncillo 4 
Flautado 1 3  
Octava 
Docena 
Nazardo 1 2a. 
Nazardo en 17a. 
Nazardo 1 9a. 
Quincena 
Lleno 2 h. 

TIPLES 
Clarín Claro 4 
Clarín de Campaña 8 
Flautado 1 3  
Corneta 4 h. 
Octava 
Docena 
Nazardo en 12a. 
Nazardo en 15a. 
N azar do 17  a. 
Quincena 
Lleno 2 h. 

El secreto es menos ancho que la caja, 1 �52 centímetros de frente, por 
0"98 centímetros de profundo.Las tapas son modernas, así como el forro. La 
anchura de las válvulas decrece de 2 "7 centímetros a 1 ''9 centímetros, entre las dos 
notas extremas. 

Dos fuelles de cuña, uno encima del otro, alimentaban el secreto de aire, 
por medio de una entonadera. Va colocado a la izquierda de la caja y mide 1 '67 
metros, por 0 '95 metros. Seis pisas están enganchadas a la primera octava del 
teclado. 

Las cinco primeros tubos del Flautado son de madera y están colocados en 
secreto aparte. Reina un cierto desorden en la tubería, la Docena tiene dos correde
ras, por delante seis tubos, los más graves, y por detrás los restantes. La Corneta 
está formada por cuatro tubos, 4 - 22/3-2- 13/5. Falta un tubo de la nota F del Flauta
do, el F#"de la Corneta y el C""del Nazardo de mano izquierda. Al Lleno, con 
dos filas de Decinovena y Veintidocena, le faltan bastantes tubos (C, D, D', D#', 
C"y C""). 

Es uno de los ejemplares más bellos e interesantes de toda la provincia de 
Soria. 
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XV 

LA ORNANERIA EN LA VILLA DE BERLANGA DE DUERO 





Organo de la parroquia de N1ra. Sra. del Mercado. Bcrlanga. Tomás Sánchez y Fcm1ín Userraldc. 1778. 
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15. 1. LA COLEGIATA DE SANTA MARIA DEL MERCADO 

15. l. l. INTRODUCCION 

Situada al sur de la provincia y bañada por el padre Duero, aparece la villa 
de Berlanga, solar de reposo, sosiego y lugar de cultura e historia. Ricas familias 
de la nobleza soriana hicieron morada, especialmente los Tovar y Velasco, duques 
de Frías y Marqueses de Berlanga. Perteneció al obispado de Sigüenza, como capi
tal del arciprestazgo. El numeroso clero que habitaba la  villa, estaba repartido 
entre la colegiata de Santa María del Mercado, las iglesias parroquiales y los con
ventos. 

La colegiata tuvo como origen diez pequeñas parroquias, refundidas en 
ésta. Los duques de Frías, una de las familias con mayor poder en la España del 
siglo XVI, fundaron la colegiata, por bula del papa León X, en 15 14. Doce años 
después ya tiene estatutos capitulares. La primera piedra del nuevo edificio es 
colocada el 22 de junio de 1520. El 9 de enero de 1530 tiene lugar la solemne ben· 
dición, de una construcción muy veloz, al estilo de iglesia de salón del siglo XVI, 
relacionada con Gil de Hontañón y de bella traza y proporciones. En el interior la 
riqueza artística tiene el mejor complemento en los retablos de la época, sepulcros 
y un magnífico órgano, a la espera de una pronta restauración. 

15. l. 2. MUSICOS Y MAESTROS DE CAPILLA 

La colegiata vivió momentos de esplendor en el apartado musical. Cristó
bal Téllez, perteneciente a la familia de polifonistas de igual apellido, es nombrado 
maestro de capilla en 1587, hasta su marcha a Sigüenza en 1 593, tras un periplo 
por Valencia y la Seo de Zaragoza (ll. Hay además que citar a Sebastián López de 

(1) CALAHORRA MARTINEZ, Pedro: Música en Zarago;;a. Siglos XVI-XVII, Tomo 11, Zaragoza, 1978, pp. 57-58. 

177 



Velasco, maestro de capilla de la  colegiata durante unos meses, para pasar al 
mismo cargo en 1607 a El Burgo de Osma y en 16 14  a Segovia "'- Juan Ruiz de 
Robledo, nacido en Segovia, empezó allí como niño de coro, para pasar a ganar la 
plaza de maestro de capilla en las catedrales de León, Valladolid y más tarde es 
nombrado prior de la colegiata de Berlanga. Aquí redactó el tratado "Lauda de la 
música eclesiástica", publicado en 1644. Aporta datos y noticias biográficas sobre 
la música religiosa y el funcionamiento y costumbres de las capillas de música en 
el siglo XVII. También fue compositor de misas, salmos y otras composiciones 
destinadas al culto divino, en donde alternan el contrapunto con la homofonía, en 
composiciones a ocho voces, divididas en coros(3). 

También hay que hacer mención de otros maestros de capilla del siglo 
XVII, como son Juan Quesada Pareja ( 1642-1 646), Juan Pérez Roldán "' y Juan 
Cedazo ( 1663-1 714), que luego marchará a Avila"'· Conocido es para nosotros el 
nombre de Miguel de Almazán, racionero tenor en 1626(6l. 

15. l. 3. ¿HUBO UN ORGANO EN EL SIGLO XVI? 

El archivo de la colegiata sufrió un incendio a principios del siglo XIX y 
la mayor parte de la documentación fue consumida por las llamas y con él, las 
noticias sobre la vida musical, a lo largo de tantos siglos. 

Cabe suponer la existencia de un órgano de corte renacentista, necesario 
para cubrir las necesidades litúrgicas, del tipo realejo. Permaneció dentro de los 
cultos hasta el siglo XVIII, cuando fue vendido a los organeros Sánchez y Userral
de, por resultar insuficiente. También pudo haber otro para las procesiones del 
Corpus, pero no está documentado. 

15. l. 4. EL ORGANO CONSTRUIDO POR MATHEO DE A VILA Y SALAZAR 

15. 1. 4. 1. RETRATO PERSONAL 

El cabildo y los duques de Frías, sus mecenas y protectores, buscan en 
Madrid a un afamado organero, sin acortar estimaciones de cualquier índole. El 
encargo es hecho a Matheo de Avila y Salazar. 

(2) MOTA MURILLO, Rafael: Sebastián López de V el asco. Libro de Misas, Motetes, Salmos, Magnificats y otras 
cosas tocames al culto divino, 1, Madrid, 1980, pp. 19-23. 
LOPEZ CALO, José: Historia de la M!Ísica espmlola. Siglo XVII, Vol. lii, Madrid, 1983, p. 89. 

(3) LEON TELLO, Francisco José: La teoría ... , pp. 378-384. 
ALVAREZ PEREZ, José María: "La polifonía sagrada en la catedral de León durante el siglo XVII", en Anuario 
Musical, Vol. XV, Barcelona, 1960, p. 149. 
GARCIA REDONDO, Francisca: La m!Ísica en Soria, Valladolid, 1983, p. 49. 

(4) LOPEZ CALO, José: La Música en la Catedral de Segovia , Vol. II, Segovia, 1989, pp. 333 y 341. 

(5) MART1N MORENO, Antonio: Historia de la Música Espaíiola. Siglo XV/ll, Vol. IV, Madrid, 1985, p. 99. 

(6) BARBIERI, Francisco Asenjo: Biografías y documentos sobre Música y Músicos Españoles (Legado Barbieri), 
Vol. I, Madrid 1988, p. l J .  
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A principios del siglo XVII, Madrid es la capital política del reino, agluti
nando toda la actividad política, económica y administrativa. La nobleza empieza 
a asentarse entorno a la corte y la corte ejerce un fuerte poder de atracción. Ello 
queda reflejado incluso en la actividad organera, con el taller instalado por la pri
mera dinastía de organeros, los De Avila. De este modo, se logra la independencia 
del foco toledano, 

Mateo de Avila, hijo de Diego de Avila y María de Avilés, nace en el pue
blo madrileño de Ciempozuelos y es bautizado el 26 de noviembre de 158],  Tuvo 
otros dos hermanos, Diego, relacionado con la organería y fiador de Matheo en el 
aderezo del órgano de la iglesia donde fue bautizado, y Angela, casada con el 
organero Juan Girón del Bosque(7). 

El primer acto de independencia de Matheo con el foco toledano acontece 
con el periodo de aprendizaje, Atraído por Madrid y alentado para ello por su 
cuñado Juan Girón del Bosque, comienza desde 1607, a servir bajo las órdenes del 
maestro de taller Juan Francisco Fabri <Sl. Una vez concluído el periodo de aprendi
zaje, de tres años de duración, con el oportuno examen de aptitud o maestría, es 
nombrado afinador de los órganos de la catedral de Cuenca, con el salario de 
12.000 maravedís anuales, el doble que su antecesor Claudio Girón. Intermitente
mente permanece en el cargo hasta 1627, simultaneando trabajos en la provincia 
de Guadal ajara (9J. 

El espacio geográfico al norte de Madrid será territorio privilegiado para 
la actuación del organero madrileño: Palacio Real de Madrid; Torrelaguna 
(Madrid); en las iglesias de la Almudena, San Ginés, San Salvador, San Sebastián, 
en Madrid; catedral e iglesia de la Santa Cruz, en la ciudad de Cuenca; Sigüenza, 
en la catedral, iglesia parroquial de Almagro (Ciudad Real); y el de Berlanga de 
Duero, en la provincia de Soria 00J. "Si por su aprendizaje y actuaciones Mateo de 
A vi/a afirma su independencia y parece consciente de su importancia y valor, esta 

conciencia va unida sin duda a una ambición que lleva a ocupar puestos relevan

tes en la corte" (11). El l O  de octubre de 1631 entra en la corte como afinador de los 

(7) JAMBOU, L.: Erolución . .  , I, pp. 70�71 ;  II, pp. 63-64. 

(8) lbid. p. 7 1  

JAMBOU, L.: "El Organo en la Península Ibérica", en Re1•ista de Musicología, Vol. Il, N" 1 ,  Madrid, (1979), pp. 
30-31. 
Considera en este artículo la posibilidad de que Matheo de Avila realizara la etapa de fonnación en un taller de 
Toledo, pam modificarlo en la tesis doctoral, citada antcrionnente. 
BARRIOS MANZANO. Pilar: Historia de la Música en Cáceres. 1590-1750, Cáceres !984, pp. 152-153. 

(9) JAMBOU, L.: "Organeros en la diócesis ... ", pp. !47-148. 

MARCO MARTINEZ, J. A,: Op. cit. p. 206. 

(!O) JAMBOU, L.: Evolución ... , I, pp. 34, 7 1  y 1 19. 
MARCO MARTINEZ, J.A.: Op. cit., p. 206. 
IBAÑEZ PEÑA, María Jesús: "El Organo de Berlanga", en Celtiberia, XXXIV, nº 67, Soria ( 1984), pp. 1 1 9-136. 

( 1 1) JAMBOU, L.: El'oludón .. .  , I, p. 72. 
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órganos de la capilla del Real Alcázar de Madrid, donde sucede a Diego Quijano, 
cargo que ocupa hasta su muerte en 1667, junto al de afinador de clavicordios de 
la Real Capilla, para acompañar los villancicos de Navidad""· 

De sus cuatro matrimonios tiene varios hijos, de entre los cuales fueron 
organeros Esteban, con una actividad pequeña entorno a Segovia,Toledo y Cuen
ca; y Gabriel, que trabajó con su padre y luego fue independiente entorno a Madrid 
y Guadalajara. Junto a estos nombres aparecen otros del tronco familiar de Mateo 
(!3) 

Tradicionalmente la historia constructora organera de Madrid, a lo largo 
del siglo XVII, está vinculada con la familia De Avila, que dominan el panorama 
hasta 1 675, y siguen activos todo lo que queda de siglo, con técnicas e ideas nue
vas, gracias a la alianza familiar con Juan de Andueza, venido del Norte peninsu
lar. Los De Avila irán imponiendo poco a poco las trompetas en los órganos. 
Mateo es el catalizador y aglutinador de la familia y allegados, con una amplia 
actividad entre 1609 y 1667""· 

La presencia de un Mateo de A vila en el Madrid del seiscientos hace cam
biar la condición social del organero, pasando de ser un mero artesano, a ser trata
do con toda dignidad y llamado en los contratos Don. "Quizá la actividad ambicio
sa de Mateo de Avila haya favorecido tal cambio" <ts>. 

15. l. 4. 2. EL ORGANO DE LA COLEGIATA DE BERLANGA DE 1634 

El día 1 1  de febrero de 1 634, el licenciado Juan Ruiz de Robledo, resi
dente en Madrid, concierta el órgano con Mateo de Avila. El cabíldo ordena al 
canónigo visite previamente, el "que esté hecho en el convento de doña Marfa de 
Aragón", y le faculta para buscar un organero competente o comprar un órgano al 
"precio que le pareciere justo". Mateo de Avila se compromete a "hacer, para ser
vicio y adorno de la dicha iglesia, un órgano del tamaño, arquitectura, forma y 
registros contenidos en una memoria" (16>. 

Dicha memoria explica la hechura del órgano, fiel reflejo de otro construí-

(12) SOLAR QUINTES, Nicolás: "Punorama musicul desde Felipe III a Carlos II", en Anuario Musical, XII, Barcelo
na ( 1957), p. 197. 
SUB IRA, José: "Necrologías musicales madrileñas", en Anuario Musical, XIII, Barcelona ( 1958), p. 203. 
BARBIERI, F.A.: Op. cit., pp. 5!-53. 

(13) JAMBOU, L.: Evolución ... , I, p. 73. 
AGULLO y COBO, Mercedes: "Nuevos documentos para las biogmfías de músicos de los siglos XVI y XVII", 
en Anuario Musical, Vol. XXVI, Barcelona, ( 1972), pp.20 l-203. 

(14) JAMBOU, L.: Evolución ... , I, pp. 76 y 1 36. 

(15) lbid.,p. 77. 
ANGULO y COBO, M.: Op. cit., p. 208. 

(16) A.P.BE.: "Legajo LXIII, NQ. 37", s.f. 
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do por él en el convento de Nuestra Señora del Carmen de Madrid. Debía tener 
estos registros: "Primeramente un Flautado principal, de tono de cantores, que el 
mayor caño tenga de alto trece palmos y medio. Más otra diferencia que se llama 

Bordón, unísono del Flautado, va tapado. Otra diferencia de Octava abierta. Una 

diferencia de Flautas tapadas, octava arriba del Flautado prindpal. Otra diferen
cia de N asarte, que es flauta tapada. Otra diferencia que se llama Mixtura, va 
partida. Otra diferenda de Cfmbala, registros partido de mano izquierda y dere
cha. Otra diferencia de Quincenas. Otra diferencia de Corneta, que es medio 
registro de mano derecha. Otra diferencia de Trompetas Reales, registro partido 
de mano izquierda y derecha" rm. 

El órgano llevaba diez juegos, la mayoría para formar un lleno, excepto 
un "Nasarte "y uno de lengüeta. Frente al Flautado principal abierto y sonoro, se 
opone otro tapado, llamado Bordón, término utilizado en contadas ocasiones en los 
contratos de la época y sí entre los teóricos Bermudo, Correa de Arauxo, etc., 
denominándole "Bardón" 08). Posee Octava de estaño y otro registro de Flautas, 
también octava del Flautado. Podían ser estas flautas tanto abiertas como tapadas, 
de sonoridad suave y carácter solista, diferente al Flautado y fuera del lleno del 
órgano, aunque es un registro de "uso plural" 09l. 

El N asarte tapado era una docena, experimentada por Bermudo, en conso
nancia estética con muchas obras vocales e instrumentales de la época. Si a este 
armónico le añadimos la tercera, Decisetena, la Octava y la base inferior, estamos 
ante una Corneta, registro que evoluciona en Castilla, a partir de estos moldes en 
la segunda mitad del siglo XVII. 

Para obtener brillantez sonora, el órgano tenía al menos, dos Quincenas 
(término utilizado en plural en el contrato), Lleno y Címbala, dos registros caracte
rísticos en los órganos, a partir de 1630. También utiliza un registro de Trompeta 
Real, en lugar de la Dulzaina, tan utilizado por otros constructores. 

El órgano debía estar acabado para la festividad del Corpus de 1635, 
haciendo entrega al organero de 1 .000 ducados de a once reales en moneda de 
vellón, a pagar en tres plazos, trescientos al principio, trescientos más el día del 
Corpus de 1634, y los cuatrocientos restantes al hacer entrega de la obra, todos 
ellos en Madrid. Así "conforme a la cual /e ha de hacer por su cuenta y riesgo, y a 
toda satisfacción, puesto y acabado en la parte y lugar que se seHalare, en la 
dicha Iglesia, a vista de personas que lo entiendan, nombradas por la dicha Igle
sia, el cual en todo conforme a la dicha memoria, ha de concordar en la planta, 
altura y demás cosas al órgano principal, que está en el convento del Carmen 

(17) lbid. 
( 1 8) CORREA DE ARAUXO, Francisco: Libro de Tie/1/os y Discursos de Música Práctica. y Theórica de Organo, 

intitulado Facultad Orgánica, Alca\ü, 1626, r1• 90 v. 
(19) JAMBOU, L.: Evolución . . .  , !, p.I26. 
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Calzado de esta villa de Madrid, con cuya calidad le ha de dar acabado". A su 
cargo corrían la madera, tubos, fulles y colocarlo1201• 

Mateo acepta las condiciones, con el sueldo de quinientos maravedís dia
rios. Luisa Maldonado, su mujer, sale fiadora. Sebastián López de Velasco hace 
una primera entrega de cien ducados, el 1 6  de Diciembre de 1 634, para proseguir 
la construcción (20• 

Los pagos fueron incumpliéndose. Por esta circunstancia, Mateo delega 
en Alonso Martínez, vecino de la ciudad de Soria, y ante el notario de Madrid, 
Francisco Alvaredo, para cobrar los dos mil reales adeudados todavía el 3 de junio 
de 1 638 l22l. El 4 de noviembre de ese mismo año, Alonso Martínez entrega en 
Soria la escritura de poder, firmada en Madrid, al escribano Pedro Espejo de Tor
desillas, a fin de remitirlo al cabildo de Berlanga. Este hará efectivo la mitad del 
total, por medio de Simón Martínez, ante el mencionado notario de Soria <23l. La 
otra mitad es reclamada por Mateo desde Madrid, el 8 de febrero de 1639, usando 
los mismos conductos legales. El 22 de julio llegan a Soria los informes, actuando 
de intermediario pagador Juan Pérez Gutiérrezl24l. 

Al poco tiempo Mateo pretenderá construir un órgano para la catedral de 
El Burgo de Osma, pero el proyecto no será admitido. Sí reparará el del convento 
jerónimo de Espeja en 1638. 

El órgano seguirá sin grandes alteraciones. Es lógico pensar en los repa
ros de los fuelles y conducción del aire con baldés y cola, mecánica, etc. Por el año 
1685, Tomás Micieres desempeña el magisterio de capilla de la colegiata""· 

En este punto es necesario citar el nombre de Juan Martín Gaspar, organe
ro vecino de Berlanga, "que en 1741 había reparado el órgano del coro bajo de la 
iglesia de Santiago de Llerena "(26l. 

(20) A.P.BE.:"Legajo ... ", s.f. 

(21) MOTA MURILLO, R.: Op. cit., pp. 19�23. 

(22) A.H.P.M.:"Pr01ocolo Nº 531 1", fº 422-422 v. 

(23) A.H.P.S.:"Protoco1o Caja 565", VoL 976, pp. 573-575. 

A.P.BE.:"Legajo ... ", s.f. 

(24) A.H.P.M.:"Protoco1o Nº 5312", f" 89 v. 

(25) SIEMENS HERNANDEZ, Lothar: "Nuevos Documentos sobre el músico Sebastián Durón, once años de vida 
profesional anteriores a su llegada a la Corte del Rey Carlos JI", en Anuario Musical, Vol. XVI, Barcelona, 1961. 
p. 185. 

SIEMENS HERNANDEZ, L.: "La Seo de Zaragoza II. Andrés de Sola y sus discípulos", en Anuario Musical, 
XXIII, Barcelona, ( 1970), p. 140. 

CALAHORRA MARTINEZ, P.: Música en Zaragoza ... , Il,  pp. 1 18-1 19. 

(26) SOLIS RODRIGUEZ, Carmclo : "El Organo Barroco en Extremadura (Aportación Documental)", en El Organo 
Espaiíol. Actas del Il Congreso ... , p. 214. 
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15. l .  5. UN NUEVO ORGANO 

15. l. 5. l. EL ORGANO CONSTRUIDO POR FERMIN USERRALDE Y 
TOMAS SANCHEZ 

En la época dorada de la organería, el cabildo encarga la reforma total del 
órgano a los maestros aragoneses Fermín Use1ralde y Tomás Sánchez. El 27 de 
julio de 1778, los canónigos comisionados a tal efecto, José Soriano y Rubio, dig
nidad de chantre y último maestro de capilla desde la supresión de la capilla el 5 
de Abril de 1768 <271, y el licenciado Francisco Chacobo García, magistral, firman 
junto a los organeros, el contrato de obligación y compromiso, para construir un 
nuevo órgano. 

Ellos habían encontrado con muy pocas alteraciones el órgano de Mateo, 
si exceptuamos los juegos de Bajoncillo-Clarín y la Dulzaína. Esta era la composi-
ción: 

MANO IZQUIERDA 
Bajoncillo 
Dulzaina 
Trompeta Real 
Flautado de trece 

Flautado Bordón 
Octava 
N asarte 
Flautadillo 
Quincena 
Lleno de tres 
Címbala de tres 

MANO DERECHA 
Clarín 
Dulzaina 
Trompeta Real 
Flautado de trece 
Corneta de seis 
Flautado Bordón 
N asarte 
Octava 
Flautadillo 
Quincena 
Lleno de tres 
Címbala de tres as¡ 

Los organeros proponen en el contrato, la nueva construcción del secreto, 
en pino y de octava corta (en el documento está escrito erróneamente octava tendi
da); los registros en la misma madera; portavientos y tablones para llevar el aire a 
los tubos de la fachada. La lengüetería debía colocarse "con toda simetrfa", para 
facilitar los trabajos de afinación. Llevaría cuatro fuelles, "aprovechando los table-

(27) BEDOYA, Juan Manuel: Memorias históricas de Berlanga, Orense, 1845, p. 80. 

El Cabildo estaba formado por treinta prebendados, ocho racioneros, un organista, cinco Sochantres y seis Infan
tes de Coro. 

(28) A.P.BE.:"Lcgajo ... ", s.f. 
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ros y abanicos de los que hoy existen", si no tenían carcoma. En la fachada, como 
hoy podemos contemplar, van situados ocho Contras de 26 palmos, en dos casti
llos, a los extremos, en consonancia con la caja antigua, "para que no se halle nota 
o deformidad alguna". Toda la mecánica sería enteramente nueva. Sólo aprove
chaban parte de los tubos y otros serán nuevos: "Se harán dos registros de Clarín 

de Campaña a la mano derecha, caños cuarenta y ocho. Se hará un registro de 
Clarín en Quincena de mano izquierda, caños veinte y uno. Se ha de hacer la 
Docena de las dos manos, calíos cuarenta y cinco. Se ha de hacer la Quincena de 
las dos manos, callos cuarenta y cinco. Se ha de hacer la Diez y novena de ambas 
manos, cwios cuarenta y cinco. Se ha de aliadir un calio por punto en la Címbala, 
caiios cuarenta y cinco. Se ha de hacer nuevo un Nasardo en Quincena de las dos 
manos, caíios cuarenta y cinco. Se ha de ahadir un caño por punto en el Lleno 
viejo, calíos cuarenta y cinco. Se ha de hacer nuevo un Nasardo en Diez y setena, 
de las dos manos, caños cuarenta y cinco. Se ha de añadir a la Corneta vieja un 
caño por punto, cahos veinte y cuatro". Además colocaría un Clarín de Ecos de 
mano derecha, con 24 tubos y un Bajoncillo de mano izquierda, colocado en la 
fachada, sustituyendo al viejo, que a su vez, serviría para los tiples de la Trompeta 
Magna interior. 

Antes de dar el visto bueno al proyecto, los dos canónigos comisionados 
tratan de incluir dos registros más, el Bajoncillo para la mano izquierda y el Oboe 
para la derecha, una vez regresaron los maestros de Zaragoza. El órgano quedaba 
así, tras la reforma: 

BAJOS TIPLES 
Flautado 1 3  Flautado 1 3  
Flautado Bordón Flautado Bordón 
Flautadillo Flautadillo 
Octava Octava 
Docena Docena 
Nazardo 1 2a. Nazardo 12a. 
Nazardo 15a. Nazardo !Sa. 
Nazardo 17a. Nazardo 17a. 
Quincena Quincena 
Lleno 4 h. Lleno 4 h. 
Címbala 4 h. Címbala 4 h. 
Dulzaina Dulzaina 
Bajoncillo Oboe 
Trompeta Magna Trompeta Magna 
Trompeta Real Trompeta Real 
Clarín 15a. Clarín de Campaña 

Clarín de Ecos. 
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Aprovecha el cabildo para hacerles el encargo de construir el órgano de 
Hontoria del Pinar (Burgos), en el precio de seiscientos reales vellón, cantidad 
modificada tras la venta de 1 6  libras de metal y 32 libras de plomo, que pesaron 
los tubos de la vieja Dulzaina y buena parte de tubos del órgano portátil (29). 

Con esta ampliación el órgano tenía dos clarines en la mano derecha y 
otro de Campaña en la derecha; mantiene el primitivo registro de Trompeta Real y 
la Dulzaina, ésta hecha de nuevo; colocan una Trompeta Magna de ocho pies en el 
interior y un Clarín de Ecos; ampliaban la sonoridad con una fila más en el Lleno, 
la Címbala y la Decinovena; y enriquece la paleta sonora de Nazardos y de la Cor
neta. 

El coste era de 337 duros y medio, a pagar en esta forma: "ciento setenta 
duros, luego que se concluirá la citada obra, al fin de un año contado desde la 
conclusión de ella; la mitad de la renta y la otra mitad al wlo siguiente". Al hacer 
entrega de la cantidades habían de "registrar y afinar el dicho órgano "(301• 

Miguel Jimeno, prebendado, ex-organista, y Juan Donini, organista de la 
colegiata, garantizan y aprueban las obras de Userralde y Sánchez, el 14  de octu
bre de 1778. 

José Alcalde, vecino de Berlanga, realiza la caja, por la cantidad de ocho
cientos reales, como habían acordado los dos canónigos comisionados con él. Las 
medidas venían dadas por los organeros, en función del espacio ocupado por toda 
la mecánica y tubería. La pa1te posterior se cubriría con "tabla bien trabajada y 
bien puesta "y con una celosía en los laterales. Toda la parte posterior va volada 
sobre el cerramiento lateral del coro, que mira a la capilla de Santa Ana. El 14  de 
octubre de 1778, recibe Alcalde el importe total y será reconocida por el organero 
Sánchez el 30 de Diciembre. Los gastos son detallados en las siguientes partidas: 
"Ciento treinta y seis reales de madera de la fábrica. Ciento veinte y ocho reales 

de madera de Antonio de Córdoba. Diez y seis reales de cuatro machones de Don 

Diego Martín. Veinte reales de madera de Don Josef Prado. Ciento y ocho reales 
de clavazón a Bernabé García. Doscientos y sesenta reales de jornales a Andrés 
Alcalde, su padre. Sesenta reales de jornales a Francisco Barragán. En llevar 
madera, diez reales 1 738. A esto se añade tres meses y medio que ha gastado en /a 
caja, con su trabajo y dice tendrá a bien le señale el jornal que a Usted le parez
ca" (31l. El cabildo accede a gratificar a Alcalde con cuatrocientos reales, pagados 
el 1 de enero de 1779, trescientos cincuenta de la fábrica, por el racionero Pablo 
Codina; treinta dados por el chantre Soriano y, los veinte restantes, de la hacienda 
del canónigo magistral Chacobo. 

(29) Ibid. 

(30) !bid. 

(31) !bid. 
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El 1 3  de enero hacen entrega de dos mil reales a los maestros organeros 
en pago del segundo plazo. El tercero y último - 1 .800 reales- es hecho efectivo el 
4 de julio de 178 1 ,  una vez revisado el órgano, más otros 600 por las mejoras y 
añadidos (J2). 

Para la construcción del instrumento el cabildo había recaudado limosnas 
de varios bienhechores, el Excelentísimo Duque de U ceda, patrono de la colegiata, 
entregó a su mayordomo don Joseph Ruiz Cabrada y éste al racionero organista, 
Juan Donini, 1 .000 reales vellón; 500 reales dio al licenciado Chacobo, Joseph 
Retortillo, vecino en Cádiz; otros 300, don Balthasar Yunch, presbítero residente 
en Cádiz y cuñado de Retortillo; Joseph Tajueco Burgos, natural de Berlanga y 
vecino de Cádiz, donó 1 .000 reales; 30, Juan de Arribas y Soria, residente en 
Madrid y nacido en Berlanga; 30 reales el canónigo chantre José Soriano, y 50 rea
les el canónigo Chacobo. Estos 2.910 reales fueron gastados íntegramente, saldán
dose todas las donaciones. A José Alcalde entregaron 9 1 1  reales y 22 maravedíes, 
aunque, como ya sabemos, había percibido 338 reales y 1 2  maravedíes, pagados 
por los fondos de la colegiata, de entre los cuales 138 reales y 1 2  maravedís eran 
del coste de la madera. 

Sesenta reales costó el papel plateado, traído de Madrid, para forrar los 
ocho Contras. A los maestros canteros, Saturio Martínez y Balthasar Linacero, 
pagaron 19  reales, por hacer los agujeros en las columnas, para colocar la viga que 
sujeta la caja. El maestro herrero de Berlanga, Joseph López recibe 175 reales y 1 2  
maravedíes por e l  herraje para el órgano. Junto a esta partida se incluyen 2.200 
reales entregados a los organeros, aunque la fábrica hizo entrega de 1 .200 más (JJJ. 

15. l. 5. 2. LA TRAYECTORIA DE LOS SANCHEZ-USERRALDE 

A lo largo del siglo XVIII aún prevalecían muchos linajes de organeros, 
dispersos por toda la geografía española. Las dinastías de organeros se suceden en 
Navarra, Aragón, Cataluña, Castilla o Andalucía. Concretamente, en Aragón una 
de las familias con mayor actividad constructiva fue los Sánchez-Userralde. Com
prende, por lo menos, unos diez maestros que trabajan en Navarra, Aragón, Levan
te y Castilla, desde 17 14  hasta comienzos el siglo XIX (José Userralde trabajó en 
el órgano de Hecho en 1 836 <3�), Miguel y Gregario construyen en 1 800 el órgano 
de Salillas del Jalón (Zaragoza) "", en 1 805 el órgano de la parroquia Navarra del 
Rosario, en Albitas<36>, y en Bolea, provincia de Huesca, en 1 828)<31>. 

(32) lbid. 

(33) Ibid. 

(34) GALlNDO BISQUER, L.: Op. cit., pp. 45 y 1 30. 
(35) DE GRAAF,G.: Fichas ... , Febrero, 1979. 

(36) SAGASET A, A. y TABERNA, L.: O p. cit., p. 20. 

(37) GALINDO BISQUER, L.: Op. cit., pp. 34, 42 y !30. 
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Tomás Sánchez era hijo del eminente organero aragonés Bartolomé Sán
chez, muerto en Zaragoza en 1743. Fue Bartolomé continuador de la tradición ara
gonesa, como explica Pedro Calahorray construyó la mayoría de los instrumentos 
en Aragón y algunos en Guadalajara<38l. 

Sucede en los trabajos del taller a su padre. El clan familiar se multiplica 
con los matrimonios de las hijas de Bartolomé, Rosa, con el también organero Sil
vestre Tomás, y María Teresa con Fermín Userralde, natural de Pamplona. De este 
matrimonio salen tres organeros, Miguel, Gregario y José. Además, el clan queda 
confirmado con la participación conjunta de Silvestre, Fermín y Tomás en el órga
no de Santa María de Sádaba, construido en 1768 '"'· 

Llama la atención el flujo e intercambio de organeros entre Navarra y 
Aragón, llevando su influencia a las provincias limítrofes, como es el caso de 
Soria. Tudela, en opinión de Aurelio Sagaseta (401, es la confluencia de estas dos 
escuelas, con los apellidos Lupe, Sesma, Mañero o los Sánchez, por citar los más 
importantes. 

Con su cuñado, Silvestre Tomás, está presente en el órgano de la parro
quia de San Nicolás de Pamplona en 1769"", y sólo en la colegiata oscense de San 
Pedro el Viejo, entre 1773 y 1777 ""· Desde aquí pasó, al año siguiente, a Tarazo
na (43) y después a Berlanga. Ambos órganos iban a ser parecidos en el número de 
registros y su disposición. En 1790 realiza el órgano de la parroquia de Valtierra, 
en Navarra (4\J; en 1798 el de Agüero y; un año después, el de la iglesia de Santa 
María de Naval, también en Huesca <45). Fermín Userralde llega a trabajar en Villa
famés (Castellón), en 1785""· 

Tomás Sánchez utiliza una composición repetida en casi todos los órga
nos. El secreto tiene capacidad para doce y diecisiete juegos, para cada mano. En 

(38) CALAHORRA MARTINEZ, P.: Historia tfe la Música en Aragón. Siglos f.X\f/l, Zaragoza, 1977, p. 145. 
CALAHORRA MARTINEZ, P.: "Cien años de la historia del órgano de San Pablo de Zaragoza", en Anuario 
Musical, Vol. XXV, Barcelona, (1971), p. 149. 
ESCRIBANO SANCHEZ, José Carlos:"Los Organos de la Catedral de Tarazana ... ", Op. cit., pp. 2 18  y 254. 
MARCO MARTINEZ, J.A.: Op. cit., p. 49. 
DURAN GUDIOL, Antonio: "Organos, Organeros y Organistas de la Catedral de Huesca", en Ret'ista 
Argensola, n�. 40, Huesca, ( 1959), p. 305. 

(39) CALAHORRA MARTINEZ, P.: Los Stínc/lez, en Op. cit., p. 2979. 
GALINDO BlSQUER, L.: Op. cit., p. 98. 

(40) SAGASETA, A. y TABERNA, L.: Op. cit., pp. \88 y 384-385. 

(41) lbid., p. 3 1 1 .  

(42) GALINDO BISQUER, L.: Op. cit., p. 5 1 .  

(43) ESCRIBANO SANCHEZ, J.C.: Op. cit., pp. 218, 257 y 265. 

(44) SAGASETA, A. y TABERNA, L.: Op. cit., p. 44. 

(45) GALINDO BISQUER, L.: Op. cit., pp. 5 y 90. 

DE GRAAF, G.: Fichas ... , Febrero, 1979. 

(46) TORRES CAROT, Rafael: "Organos en Villafamé (Castellón)", en Cabauilles, 12, Valencia, \984, pp. 6 y 
siguientes. 
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la fachada, la lengüetería adopta una disposición característica y en el interior; 
separa la Quincena de la Decinovena, en los bajos; abundan los nazardos, desde la 
Docena a la Decisetena; la  Cometa Magna siempre posee siete filas (8-4-2 2/3-2-2-
1 3/5-1), el Lleno cuatro tubos ( I J/3-l-2/3-1/2) y la Címbala tres (2/3-1/2-1/3-1/4). Pone 
diez Contras y juegos de adorno, Tambor, Pájaros o Gaita. Todo como ya utilizó 
cincuenta años antes su padre. Hasta el más mínimo detalle es cuidado, es el caso 
de la calidad de los tubos, de metal fino de Inglaterra, como especifica en el órga
no de Albitas. 

15. l. 6. LAS REFORMAS DEL SIGLO XIX 

15. l. 6. l. LA VIDA MUSICAL 

Desde el 4 de julio de 178 1 hasta el 1 8  de diciembre de 1 804, las noticias 
sobre la Colegiata fueron arrasadas por un incendio. Bedoya ha puesto un pica tes
timonial de los quehaceres ordinarios y extraordinarios. 

Era costumbre cantar desde los púlpitos la Pasión, durante la Semana 
Santa, y el Evangelio y la Epístola, cuando acudía el obispo revestido con capa 
manga <47J. El organista acompañaba el canto de la Salve solemne, incoada por los 
Sochantres, con la altemancia del fabardón y del canto llano . También era obliga
ción del organista tocar en los entierros, "todas y cada una de las horas, misas, ofi
cios y demás funciones que se celebraren en la Iglesia, según la constitución y 
solemnidad del día o fiesta". Para ausentarse debía solícitar permiso al cabildo y 
buscar sustituto. Asímismo, debía dar clase de música a los seis infantes de coro. 
En 1 827, el cabildo compra en Madrid un forte piano para la enseñanza de los 
niños, por la cantidad de 634 reales, más 166 por el transporteH8l. 

15. l. 6. 2. PROYECTOS Y REFORMAS 

El primer dato relacionado con el órgano es el arreglo de la escalera de 
acceso al teclado, en 1 8 16. Posteriormente, el 1 7  de marzo de 1 8 1 8, Lázaro Cha
cobo presentó el plan hecho por Juan López, maestro dorador y pintor (todavía 
prevalecen la división por especialidades gremiales), para dorar "las medias catias 
y maderas de su frontis princz]Jal "y pintar la caja, imitando "maderas finas". El 
proyecto no se llegó a realizar. 

Dos años más tarde, el organista Dionisia Zaldívar presentó un plan para 
la composición del órgano, puesto que él consideraba necesario desmontar los 
tubos, afinarlos, añadir los tubos más agudos de algunos registros que faltaban, 

(47) GARCIA SANCHEZ, Consuelo: La Colegiata de Berlanga, Soria, 1964, p. 1 !9. 

(48) A.P.BE.:"Libro de Acuerdos Capi!U!ares, que da principio en 18 de Diciembre de 1804", r� 94 v, 461 y 478. 

"Caja de papeles de las cuentas de la Mesa Capitular", r} 283 V.· 284. 
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poner nuevas lengüetas, tapar las fugas de aire y hacer sonar de nuevo los Contras. 
Evalúa los reparos entorno a 2.000 reales. El cabildo decide no ejecutar tan ambi
cioso proyecto, por falta de fondos. De nuevo, a los tres meses, el 17 de agosto, 
Zaldívar expone la urgente necesidad de limpiar y reparar el órgano, a fin de evitar 
el total deterioro del instrumento. Ante esta premura, el fabriquero López y el 
organista hacen una tasación, en la cantidad de 1 .500 reales. El 26 de Septiembre 
un organero trabaja en la mejoras y necesidades del órgano149). 

A estas necesidades hay que añadir la falta de infantes de coro. Los que 
había en 1822 eran de corta edad y accionaban la máquina de dar aire a los fuelles. 
Por la poca fuerza, no eran aptos para desempeñar esta misión. Zaldívar busca una 
persona para entonar los fuelles, a razón de tres reales diarios 1501. El 20 de agosto el 
organista denuncia una avería en los fuelles pequeños, accionados por un cigüe
ñal(51J. Tanto ahora como en 1 820, el tallista Lorenzo Benito arregla el cigüeñal y 
los fuelles, una vez por 98 reales, otra por 96 o por 429 reales r521. De nuevo en 
1 833, el organista considera necesario "apear y limpiar el órgano", por estar total
mente inutilizados unos registros. Mariano García ejecuta los reparos. Costaron 
100 reales (531. Al año siguiente Lucas Barragán, albañil residente en Berlanga, rea
liza una pequeña refonna en los fuelles, por 45�20 reales. Once años después inter
viene otra vez(541. 

15. l. 6. 3. LA SITUACION TRAS EL CONCORDATO DE 1851 

En el último tercio del siglo pasado, tras el Concordato de 185 1 ,  la cole
giata pierde tal rango, para pasar a ser una simple parroquia. El cabildo se disuelve 
un año más tarde. Ello supuso el total abandono de la música y del órgano, de una 
crisis sin precedentes. 

Siendo párroco Vicente Chacón compra un annonio en 1 879, por 368 rea
les. A partir de entonces ¿el órgano estaba casi inutilizado? ¿era caro mantener la 
nómina de un sacristán-organista? o ¿era incómodo subir a la tribuna para tocar el 
órgano?. Hasta 1894 no volvemos a tener nuevos datos sobre un reparo en el ins
trumento. Entregan 2.000 reales a Pascual González por desmontar la tubería, lim
piar y afinarlo. En 1899, Restituto y Pedro Barragán cambian los fuelles. Supuso 
1 87 reales r551. 

(49) A.P.BE.:"Libro de Acuerdos Capitulares. 13 de Mayo de 18 17  al 30 de Diciembre de 1823", r.> 61 ,  18 ! - 18 1  v., 
187, 196 y 210. 

(50) A.P.BE.:"Libro de Acuerdos Capitulares. 10 de Febrero 1821-29 Octubre 1822", r� 186 y 1 87. 

(51) !bid., r� 187, 188 y 190. 

(52) A.P.BE.:"Libro de Fábrica. 1808-1834", Data 1818,  1821 y 1824, s.f. 

(53) A.P.BE.:"Libro 5� de Acuerdos Capitulares, 1831- 1840", r2 102 v. 

"Libro de Fábrica, 1 807-1835", Data 1833, s.f. 

(54) A.P.BE.:"Libro de Fábrica 1836-1850", Data 1838 y 1 849, s.f. 

{55) A.P.BE.:"Libro de Eíbrica 1894-1905", Data 1894 y 1 899, s.f. 
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15. l. 7. UN ULTIMO INTENTO, QUE NO LLEGO 

En las puertas de nuestro siglo, 1915, Juan Celles, organero residente en 
la madrileña calle de Sagasta n9 1 ,  reconoce el órgano e intenta evitar el estado de 
deterioro que sufría, con los siguientes trabajos: desmontar y limpiar todas las pie
zas del órgano, con especial atención hacia el secreto, para quitar los traspasos de 
aire existentes en él; eliminar el sistema mecánico, por otro neumático, de moda 
entonces, con un doble depósito de aire comprimido de dos mil quinientos litros, 
aproximadamente, dos bombillas alimentadoras, de ciento cincuenta litros cada 
una, las cuales "moverán automática y sucesivamente (un) fuelle graduador, o de 
presión, para evitar las oscilaciones de sonido y conducciones del aire comprimi
do hasta las cajas del secreto del órgano". Las dos bombillas serían accionadas 
por un sistema de péndola. Repasaría los tablones y portavientos; afinación, a par
tir de las 870 vibraciones en el Flautado, para afinar el resto de juegos, "en peifec
ta armonía, con igualdad de timbre y sonido, haciendo que (por) separado y 
simultáneamente formen armonías correspondientes y acordes, consonantes en 
toda su extensión, que satisfagan al oído". 

Colocaría un teclado nuevo, accionado por válvulas, necesarias en el siste
ma de tracción neumático, y un teclado pedal, enganchado a la primera octava. 
Además promete limpiar los tubos de la fachada, con un procedimiento químico y 
soldar las roturas (56l. 

El gusto estético español de principios de siglo queda claramente reflejado 
en la cláusula duodécima: "Como quiera que este órgano es antiquísimo, necesita 
de mayores, de la reparación expuesta, una grandísima reforma, que completa
mente lo modernice y le haga responder de todas las exigencias de la imaginación 
del artista, dándole gran riqueza y variedad de sonidos, tan necesaria en el órga
no moderno, llamado con gran propiedad el Rey de los instrumentos. A este fin, 
propongo suprimir todos los registros anticuados y chillones, que se hallan 
actualmente en desuso, tales como los Nasardos de dicesena, que solamente tienen 
alguna aceptación en los órganos de dos o más teclados, y las Címbalas, registro 
de combinación muy desagradable y pequeño, siendo el más chillón de los regis
tros antiguos, pues se halla afinado una octava más alta que los llenos de tres por 
punto, que ya posee este órgano "{57J. 

A su juicio estas eran las modificaciones oportunas: 
1 ·  Bordón 8 1· Bordón 8 
2-Flautado Principal 8 
3-Voz Celeste 8 
4-0ctava Brillante 4 

2-Flautado Principal 8 
3-Voz Celeste 8 
4-0ctava Brillante 4 

(56) A.P.BE.:"Legajo LXII...", s.f. 

(57) Ibid. 
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S-Octava Celeste 4 
6-N as ardo en Docena 2 2/3 
7-Docena 2 2/3 
S-Quincena 2 
9-0ctavín 2 
1 0-Decinovena 1 l/3 
1 1 -Pífano 1 
1 2-Lleno de tres 1 
13-Voz Humana S 
1 4-Bajoncillo 4 
! S-Clarín Alto 2 
16-Trompeta Real S 

S-Octava Celeste 4 
6-Nasardo en Docena 2 2/3 
7-Docena 2 2/3 
S-Quincena 2 
9-Flauta Travesera 4 
1 0-Decima novena 1 1 /3 
1 1-Lleno de tres por punto 1 
12-Corneta Real, seis por punto S 
1 3-Voz Humana S 
14-Clarín S 
1 5-Clarín interior, con caja 8 
1 6-Trompeta Real S 
17-Trompeta Magna S 
!S-Trémolo. 

El proyecto suprime los Nazardos en quincena, la Decinovena y la Címba
la. De él aprovecha los tubos para hacer el Pífano y su lugar será ocupado por jue
gos románticos, mientras que otros eran rearmonizados. 

Celles evalúa las reformas en el precio de dos mil pesetas, a pagar en tres 
plazos. Adjunta una ampliación del proyecto inicial, con la inclusión de un secreto 
de octava completa, lo que aumentaba el presupuesto en seiscientas cincuenta 
pesetas más <58>. 

Afortunadamente, el órgano no sufrió ningún retoque. Una cuestión eco
nómica o un cierto conservadurismo de criterios, con certero instinto de salvaguar
dia, no permitió la total destrucción del instrumento. Las regiones más ricas, 
industrialmente hablando, si dieron el salto a los órganos neumáticos de estética 
romántica. Castilla es una excepción. "Esto explica el que provincias de gran afi

ción musical, como en Guipúzcoa, los órganos barrocos desaparecieran totalmen
te, mientras que en extensas zonas de Castilla y León, pueden contarse a centena
res" (59). 

El órgano sufrió pequeños arreglos en 1924, que costaron 100 pesetas; en 
1930 el padre José Tobeñas afina y arregla unos desperfectos, con el organista 
Juan Puertas y los entonadores Tomás Benito y Félix Antón, por el precio de 200 
pesetas. El último dato es de 1947, cuando el arreglo supuso SS pesetas. Simultá
neamente se toca el armonio. En 1 960 ya no se usa (601• 

(58) !bid. 

(59) GONZALEZ DE AMEZUA, Ramón: "La defensa y conservación de los órganos ibéricos", en El Organo Espa
liol. Aclastlel Primer Congreso, Madrid, 1984, p. 28. 

(60) A.P.BE.:"Libro de Fábrica, 1906- 1960", Data 1924, 1930, 1947 y 1960, s.f. 
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15. l. 8. LA SITUACION ACTUAL 

El órgano permanece mudo, asentado sobre el coro alto, en el lado del 
Evangelio. Escrito a lápiz, podemos leer en el secreto de los bajos: "Año 1778. Se 
plantó esta obra". En la caja de los fuelles, en la parte derecha, según se mira al 
instrumento, hay un papel sin fecha de la casa constructora de órganos de Palencia, 
calle de la Plata, nº 12, perteneciente a Bernardo Rodríguez e hijos. Responde a un 
reparo de los fuelles efectuado en los últimos años. Unos tubos de madera pintados 
en la parte que mira a la tribuna, disimulan la estructura. El estado actual es inser
vible. La falta de uso ha acentuado el estado de deterioro. Faltan tubos de la len
güetería en la fachada y la mayoría de los tubos pequeños del interior. El trémolo 
está desenganchado y faltan los tiradores del Flautado Violón de mano izquierda, 
Oboe y Flauta Travesera de mano derecha. Las tarjetas fueron sustituídas por unas 
de cartón, a principios de siglo. En algunas hay fechas (1809) y varios nombres, el 
de Oboe Clarinito, en lugar de Pardo interior; N asarte en 5a., etc. Los tiradores de 
mayor recorrido son los originales. 

15. l .  9. LA CAJA 

Como habían establecido la escritura del contrato dejó una esbelta caja en 
el frente, que sobresale a la nave lateral. La fachada tiene comisas, pilastras vacia
das con filetes y molduras, basas, collarinos, etc. Los siete campos, incluídos los 
de los Contras, van coronados con tres tarjetones, en el centro y a los lados, de dis
tinto tamaño, con roleos. El castillete central, con tres grupos de tubos, está en per
fecta consonancia con el resto de la caja. Incluso el cuarto de los fuelles no desdice 
del conjunto. El rigor y el orden de la organización de las partes ya está presente 
en las trazas de este órgano. La estructuración es una prolongación de la sillería 
coral, a través de la balaustrada, formando un todo conexo. Los elementos decora
tivos se han limitado, en favor de la funcionalidad del instrumento musical, 
logrando una belleza práctica, anticipo de un modelo para órganos cercanos en el 
tiempo. Los colores son oscuros, con ligeros toques de dorado. Apreciamos un 
repinte grosero de los Contras con purpurina. 

Los laterales tienen una gran abertura con rejilla, a la altura de los tubos, 
que se repite a las espaldas. 

15. l. 10. DESCRIPCION TECNICA 

En la fachada, los cuatro Contras de cada castillo se corresponden cada 
uno con otro en el interior, es decir, hacen un total de 16 tubos. Los cinco castillos 
restantes son ocupados por el Flautado, con los tubos más graves en el centro y los 
agudos en los dos intermedios. El orden de izquierda a derecha es de 7-9-5-9-7. El 
más grave en cada castillo ocupa a su vez el centro, excepto los pequeños, de 
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izquierda a derecha, el izquierdo y viceversa en el opuesto. Por encima recorren 
cuatro castillos de tubos canónigos, repetidos en la coronación de la caja. 

La lengüetería está dispuesta en varia filas: 
MANO IZQUIERDA 
Clarín Claro 8 
Bajoncillo 4 
Orlos 2 

MANO DERECHA 
Trompeta Magna 1 6  
Clarín de Campaña 8 
Clarín Claro 8 
Orlos 2. 

Falta tres tubos del Bajoncillo y uno de los Orlos y algunas lengüetas son 
modernas. 

El teclado tiene la consola en ventana, con 45 notas. Es el original. Cada 
tecla mide de ancho 2 .. 3 centímetros y el recorrido oscila entre 0 .. 7 y 0 .. 9 centíme
tros. Las pisas abarcan C-C", para los Contras de 1 6  y 8 pies. Los rodilleras accio
naban el Clarín Claro, con la derecha, y el Bajoncillo, con la izquierda. 

El secreto construido en pino va partido y no es excesivamente ancho y 
profundo. Las válvulas están enganchadas por alambres y el ancho del perfil es ele 
4 centímetros, del primer Do, ele 3 '4 centímetros, 3'1  centímetros, 2 .. 7 centímetros 
y 2 '9 centímetros, para la misma nota, en las diferentes octavas . 

Hay tres fuelles en abanico, a la derecha ele la caja. El de la parte inferior 
alimentaba los dos restantes. Cada uno es ele 1 .. 70 metros ele largo, 0 .. 90 metros de 
ancho, con nueve pliegues el de arriba, ocho el central y tres el de abajo. Descan
san en la correspondiente cama. El portavientos, con varios codos, conducía el aire 
hasta el secreto. Allí los juegos tienen este orden: 

BAJOS TIPLES 
Orlos Orlos 
Chirimía Clarín Claro 
Bajoncillo Clarín de Campaña 
Flautado 1 3  Trompeta Magna 
Octava Violón Flautado 1 3  
Flautado Violón Cometa 
Octava Tapadillo 
Docena Violón 
Nasardo en 12a. Octava 
Nasardo en 1 5a. Flauta Travesera 
N as ardo en 17 a. N as ardo en 1 2a. 
Quincena y Decinovena Docena 
Quincena Quincena 
Decinovena Lleno 
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Lleno 
Címbala 
Trompeta Real 

Címbala 
Clarín de Ecos 
Trompeta Real 
Oboe. 

Al interior se accede a través de la puerta derecha. Faltan dos tubos del 
Clarín de Ecos, varios de la Quincena, Lleno, Címbala y dos juegos completos de 
la mano izquierda. La afinación está hecha con entallas. En la Cometa han coloca
do esparadrapos y tiene seis filas de tubos por nota. El Flautado Violón descansa 
en tablones aparte. Los dos primeros de tubos de la Octava son de madera, para 
ahorrar espacio. La Trompeta Real está completamente doblada. 

Es una pena que el órgano más grande y uno de los de mayor interés, per
manezca inservible. 

15. 2. EL ORGANO DEL CONVENTO DE LA PURISIMA CONCEPCION 
DE BERLANGA 

No conservan las monjas franciscanas concepcionistas ningún documento 
referente al órgano, hoy desmontado en un cuarto trastero e incompleto. 

El monasterio fue fundado el 21  de junio de 1547 por Doña Juana Enrí
quez, viuda del primer marqués de Berlanga, Juan de Tobar<61l. 

Antes de la actual reforma de la iglesia, el órgano estaba situado en el 
coro de la comunidad, en la parte de la Epístola, sobre una tribuna que sobresalía y 
cubierta con una celosía. Era de tamaño pequeño, conocido popularmente por la 
medida "de cuarterón", es decir, de unos dos metros de ancho. En él se podía leer 
esta inscripción: "A eJ.pensas de Doña Manuela Delgado, Abadesa, lo donó de sus 
bienes. 1 719". 

La caja tenía tres castillos, con el Flautado de seis palmos y medio y un 
juego de Clarín de cuatro pies, dispuesto en forma de V. Poseía varios juegos para 
formar un "plenum "del Lleno. El remate de la caja era el anagrama de la Virgen, 
rodeado de volutas, con un buen dorado. 

Durante la desamortización de 1837, se hizo en la provincia un inventario 
de los bienes monacales. El 28 de junio el notario Vicente Lasa y as registra la pre
sencia en el coro alto de "una tribuna, con un órgano pequeho corriente" <62J. 

La última reforma fue practicada por el organero alemán Franz Arold, 
entre los meses de noviembre y diciembre de 1960, acompañado de un sobrino. 
Trasladó el órgano de la primitiva ubicación y los fuelles a la bóveda, alimentados 
a pmtir de entonces con un motor. La falta de pericia del organero, provocó el pau-

(61 l BEDOYA, J.M. : Op. cit.. p. 100. 

(62) A.H.P.S. :"Inventario de Hacienda, siglo XIX", Caja 3, n� 9. r� 17. 
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latino abandono del instrumento. El motor reaprovechado se rompe. El coste de 
los reparos sumó doce pesetas, más la manutención. 

Tras el concilio Vaticano 11 y una vez iniciadas las obras de la iglesia, la 
comunidad decidió desmontarlo. Parte de la caja fue enviada a los museos diocesa
nos de El Burgo de Osma. Las láminas de hueso del teclado se conservan en la 
celda de la madre Abadesa y una treintena de tubos, pintados con purpurina, en 
unos baúles de un trastero, junto a los tiradores. 

15. 3. EL ORGANO DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO 

Como el otro convento, éste también tuvo órgano. El monasterio fue fun
dado por don Bemardino, 5!.! marqués, 6º duque y 7º condestable de Berlanga, en el 
año 1636. El edificio, conocido con el popular nombre de Paredes Albas, fue ocu
pado por monjes franciscanos observantes de la provincia de Valladolid, hasta la 
exclaustración. Es de buena construcción, según las trazas de José de Benavente, 
arquitecto de Madrid. El marqués "puso órgano y libros cantora/es en el coro" (63J. 

Pocas más son las noticias sobre él. El notario Eusebio Rodríguez, en 1 8 1  O, da 
cuenta del órgano: "El órgano pequeño y estropeado, . . .  ". En el segundo inventario, 
hecho en 1 835 el notario Manu'el Moreno lo vio así: "Una caja de órgano y éste 
sin uso y enteramente destrozado "<MJ_ 

El siglo XIX, y, en concreto, las desamortizaciones, fueron nefastas para 
el mundo de los órganos, especialmente los de monasterios. Como ocurre en Ber
Ianga y en todas las partes, la marcha de los frailes equivalía a la más absoluta 
ruina de todos los bienes. Hoy no queda ningún vestigio. 

(63) BEDOYA, J.M. : Op. cit., pp. 103-104. 

(64) A.H.P.S. :"Boletín Oficial de la Provincia", Suplcmenh, Viernes 29 de Junio de 1838, Lista n� 2, p. 28. 
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XVI 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE BOROBIA 





16. l. LA PARROQUIA MANDA HACER EL ORGANO A FELIPE DE URARTE 

Es un caso aislado el desaparecido órgano de la parroquia de Borobia. La 
primera noticia es de 1 7 1 4, cuando entregan de los fondos, 407 reales, "para la 
caxa del órgano que se intenta poner en la iglesia" m; es decir, se está haciendo y 
no está asentado o colocado. Al año siguiente, los gastos son más abundantes. En 
primer lugar, 2 17  reales y 8 maravedís, por traer los "caiios", la caja, fuelles, tablo
nes y secretos. En el transporte utilizan "nueve caballerfas y dos carros, desde la 
ciudad de Soria a esta villa". El trabajo de ocho oficiales que abrieron la puerta y 
instalaron los fuelles, son 40 reales; 4'17 reales en peones; en yeso y materiales 
35'2 1 ;  1 8 '28 reales "en asentar dicho órgano "; y 8 reales al que lo dio por bueno. 
Todo hace un total de 106�32 reales. Hay que añadir a estos gastos accesorios, 
pero necesarios, para la fabricación de cualquier órgano, 1 2  reales de "los alquile
res y mula de/ maestro que vino de Soria a darlo por bueno "y 166 reales de 52 
días de "posadas, camas, leña y luz y asistencia que estuvieron en esta villa dos 
organeros para componer los fuelles y treinta y un días el que hizo la caja" m_ 

El organero había sido Felipe de Urarte, al que pagaron 4.253 reales, 
como consta en cuatro cartas de pago (3). Entre los años 1720 a 1722, hacen entrega 
a Urarte de 1 00 reales que se le debían(4). 

Felipe de Urarte, Ugarte para otros, era natural de Baena (Navarra). Tra
baja en Soria y desde aquí llega a Sepúlveda (Segovia) en 17 17"'· Realiza en 17 19  
el órgano de Simancas ((•l, y de 1726 a 1728 el órgano de la  parroquia de San Pedro 

( 1 )  A.P.BO. :"Libro de Carta-Cuenta ( 1712-1756)", Data 17 12-1714. s.f. 

(2) !bid., Data 1 7 15-1717, s.f. 

(3) !bid. 

(4) !bid., Duta 1720-1722, s.f. 

(5) REINOSO ROBLEDO, Luciano: Integración de la Música y la Arquitec/1/ra en E�paiia. El Organo Hi.wórico 
Artístico en Castilfa-León: Scgol'ia. Estudio J/istoriográjico, Musico!úgico y Técnico. Catalogación, Madrid, 
1991, Vol. 11, pp. 1402-1404. 

(6) LAMA, J.A. de la : El Organo en Fallado/id ... , pp. 60-61 y 335. 
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de Viana, junto a Antonio González de Mendavía (7). Regresa a Segovia, al pueblo 
de Villaguillo en 1738 181• También trabaja en la provincia de Avila 19). 

La figura del organista aparece en el mismo instante en que el instrumento 
está concluído, en 17 17. La dotación en la plaza asciende a 351 reales, el equiva
lente a 27 fanegas "por tañer el órgano, a razón de cada allo de nuebe fanegas, 

que según los precios le van cargando hacer la dicha cantidad". Por tanto, en 
1731  a 1734, Juan Pérez percibe 135 reales, 270 reales de 1734 a 1736 ó 77 reales 
por siete medias de trigo, a razón de veintidós reales cada una de 1748 a 1750°0J. 

En cuanto al encargado de alimentar los fuelles cuenta con la siguiente 
asignación: "Más se le reciben en data cincuenta y seis reales de vellón, por qua
tro fanegas de trigo zentenoso que en /os dos aH os de su Mayordomía ha pagado a 
la persona que ha asistido a lebantar los fuelles del órgano de dicha iglesia, siem
pre que ha sido nezesario, a catorce reales por fanega" on. 

Los precios del organista sufren una pequeña modificación a partir de 
1 760, veintiocho medias de trigo, a catorce medias cada uno. Con el levantador de 
los fulles ocurre otro tanto, cuarenta y ocho medias de trigo (121• 

16. 2. REPAROS Y MANTENIMIENTO 

Los reparos comienzan en 1734. Importan 172 reales y 1 8  maravedís lim
piar, afinar y poner unas cuantas piezas que faltaban (131• Los fuelles tienen que ser 
reparados en 1756 e importan 1 8  reales(141• 

En 1752 hay una partida de los gastos ocasionados por un reparo ejecuta
do por el organero de Cariñena (Zaragoza), Miguel Esteban. Suman 2.297 '23 rea
les, entregados de esta manera: "A Miguel Esteban, maestro organero, vexino de 
Cariñena, reyno de Aragón, por haber compuesto el horgano de dicha iglesia, lo 
primero se le dio trescientos y un real y seis maravedís; el dfa que vino dicho 
organero, hizo noche, y del gasto de él y el criado y caballería, de cenar y amor
zar, todo cinco reales y catorce maravedfs, del que fue a Vente/a a llamar al orga
nero, cinco reales; del gasto que hizo dicho organero en veinte y dos dfas y el 
aumento del Bajoncillo; y a Juan Morales, maestro dorador por pintar el órgano, 
púlpito, altar mayor, componer los fuelles, hacer celosía; y más cuatro reales que 

{7) SAGASETA, A. y TABERNA, L. : Op. cit. p. 423. 

{8) REINOSO ROBLEDO, L. Op. cit. Vol Il, p. 1639. 

(9)JAMBOU, L :  Evolución .. ., l. p. 194. 

(lO) A.P.BO. :"Libro de Carta ... ", Data 17 17- 1720, 1731- 1734, 1734-!736, !748-1750, s.f. 

( 1  !) A.P.BO. :"Libro de Carta-Cuenta para h1 Fábrica de la Iglesia (!758-1792)", Data 1759-1760, s.f. 

( 1 2) lbid., Data 1760-1762, s.f. 

(13) A.P.BO. :"Libro de Carta ... ( l7 12- 1756)", Data 1734-1736, s.f. 

(14) A.P.BO. :"Libro de Carta ... ( 1758-1792)", Data 1756-1758, s.f. 
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se dieron a un religioso visor de dichas obras" <151• Un maestro organero rectifica 
algunos defectos en el órgano el año 1 754°61• En 1764 reciben la factura de 82 rea
les y 24 maravedís, empleados en "componer los fuelles", arreglar el cuarto y com
prar lengüetas (!7). Alvarez es el organista por estos años y el poder adquisitivo ha 
disminuído en dos medias de trigo menosn81• 

Desde 1784 a comienzos de siglo los cuidados en el órgano son continuos. 
Si en 1784 reparan los fuelles, un año después cuesta reparar y limpiar el órgano 
270 reales, por un maestro organero desconocido091• A los anteriores hay que aña
dir 20 reales que cuesta afinar el instrumento en 1786; 40 reales en 1788, y 76 '8 
reales por componer el órgano y los fuelles, con los correspondientes baldeses, en 
1790(201• 

Hacia 1795 tiene lugar la reforma más importante. Se desmonta por com
pleto el instrumento, hacen dos fuelles nuevos y añaden una puerta. Los gastos 
fueron los siguientes: "Al organero se le dieron por su trabajo, cuatrocientos 

sesenta y ocho reales y el resto se imbirtió en docena y media de baldeses para los 
fuelles nuevos, dos carruchas, una puerta nueva y clavos para ella y la cola para 

dichos fuelles 669 '25" ""· 

A los pocos años, afinan el órgano, componen los fuelles y compran un 
tubo del Bajoncillo que faltaba (221• Los reparos continúan en 1 805, para forrar los 
fuelles y reparar algunos tubos. Un organero lo limpia poco más tarde y uno dife
rente lo afina al comienzo de la segunda década del siglo XIXm1• 

La última noticia que tenemos del órgano desaparecido, es de 1 8 18 ,  cuan
do gastan 1 9  reales y 20 maravedís "por la composición del órgano, Clarín, 
Bajoncillo y Címbalos" (241• 

Después no hay ni un solo dato. Tan sólo en 1 949, los libros de cuentas 
hacen mención de la paga del sacrist<.'in-organista, que equivale a 60 pesetas. Pen
samos que del órgano quedan unos pocos restos y el sacristán toca el armonio 
existente, en la actualidad en el coro altoa51• 

( 15) A.P.BO. :"Libro de Carta . .  ( 17 12-!756)", Dala 1750·1752. s.f. 

( ! 6) lbid., Data 1752-1754, s.f. 

(17) A.P.BO. :"Libro de Carta . . (1758-! 792)", Data 1764-1766, s.f. 

(18) lbid., Dal<l 1766-1768, s.f. 

( 19) !bid., Data 1782-1784 y ! 784-1786, s.f. 

(20) !bid., Data 1786-1788. 1788-1790 y !790-1792, s.f. 

(2!) A.P.BO. :"Libro de Carta-Cuenta (1792-!879)", D:ua 1792-1879. s.f. 

(22) !bid., Data 1797-1801, s.f. 

(23) !bid., Data 1805-1807. !807-1809 y 18 !  1-!815, s.f. 

(24) lbid., Data 1816-18 !8, s.f. 

(25) A.P.BO. :"Libro de Carta-Cuenta ( 1880-1972)", Data ! 949, s.f. 
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Miguel de Eguibar, con taller en Usurbil (Guipúzcoa) presupuesta el 1 1  de 
Abril de 1922 un órgano con dos teclados, teclado pedal de 1 8  notas, por el precio 
de 8.000 pesetas. En el presupuesto, la referencia del tamaño y precio es el órgano 
de la parroquia de Noviercas. El párroco desecha el proyecto de hacer el órgano, 
por parecerle bastante caro, para los posibilidades económicas de la parroquia. La 
composición era: I Teclado= Flautado 8, Salicional 8, Violón 1 6, Violón 8, Octava 
4; II Teclado= Flauta Armónica 4, Corneta (de 32 notas) 4, Trompeta 8, Clarinete 
8, Basson 8. Los teclados manuales abarcan 56 notas. Además lleva enganche I/II, 
l/P, Il/P, Trémolo y expresión por el sistema de pedal"", 

(26) A.P.BO :"Hoja suelta", 1 1-IY-1922. 
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XVII 

LOS ORGANOS DE LA CATEDRAL DE 
EL BURGO DE OSMA 





Organo de la Catedral de El Burgo de Osma del Coro de la Epfstola. Esteban de San Juan. 1771 .  
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17. l. INTRODUCCION 

El principal núcleo de la organería en la provincia de Soria es la catedral 
de El Burgo de Osma. Fue punto de encuentro de la fe, la liturgia, el arte y la 
música y siempre brilló con luz propia en cualquiera de estas manifestaciones y 
desde muy antiguo. 

Ya hace unos años, los órganos de la catedral han sido motivo de estudio 
por propios y extraños (ll. 

17. 2. EL ORGANO MEDIEVAL 

Si volvemos la vista atrás, a la época de Pedro de Bituris, obispo restaura
dor de la sede, es posible suponer la existencia de algún órgano, coincidiendo con 
las obras de la nueva catedral gótica. Ante tanta belleza en arquitectura, escultura y 
pintura, ¿cómo no iba a jugar la música un papel decisivo? 

A estas suposiciones les falta la corroboración documental de la época, 
escasa, por no decir nula. Los archivos han corrido mala suerte y los incendios han 
destruído buena parte de los fondos existentes. A ello unimos las donaciones, hur
tos y desapariciones misteriosas. 

Aquel o aquellos órganos se parecerían a los pocos órganos medievales 
que conocemos a través de los magistrales documentos iconográficos. Ellos nos 
pem1iten una aproximación analítica somera. 

Con la Reconquista, el órgano tiene una gran difusión durante toda la 
Edad Media. "A fines del siglo XV -afirma Louis Jambou-. el órgano está presen
te en los más importantes centros de la península. Instrumento de palacios e igle
sias, alegra las fiestas de la corte y progresivamente se ÚJCOI1Jora al culto religio
so, donde él es el instrumento musical privilegiado" (2>. 

( 1) REUTER. Rudolf: Orgel in Spauien. Kasscl, 1986, p. 1 12. 
MADOZ, P.: Op. cit. p. 88. 
A.D.O.-S.: BofeiÍII Oficial del Obispado de Osma, Año XX. n.". 62, El Burgo de Osma, 1879, p. 609. 

(2) JAMBOU, L.: "L'Orguc Espagnol ct son Milieu", en lnslnmw!llos (le Musique Espalmols du X\fe. Au X/Xe. 
Siecfe, Bruselas, 1985, p. 52. 
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El testimonio de que la catedral de El Burgo de Osma ya conocía el órga
no, como instrumento litúrgico, es el magnífico ejemplo de un anciano del Apoca
lipsis que tañe un órgano, contemplado en la arquivolta de la fachada sur de la 
catedral. El instrumento solía colgarse del cuello del tañedor. Con la mano derecha 
pulsaba el teclado y con la izquierda hacía funcionar el fuelle OJ. Tiene siete tubos, 
es decir, una sola octava diatónica en Ventidocena, como era nonnal en los órga
nos más antiguos. 

Avanzando un poco en el tiempo, también son cita obligada los dos ejem
plos del retablo de San Ildefonso y el retablo de la Virgen de los Angeles, pinturas 
hispano-flamencas del siglo XV, del Maestro de Osma (4), que bien pudo inspirarse 
directamente en modelos observados en la misma catedral. 

Estos órganos parecen tener un solo registro, con tubos metálicos de cua
tro pies y con una extensión de casi dos octavas cromáticas. Llaman la atención a 
los estudiosos la fragilidad de sus componentes, lo que ha motivado una rápida 
destrucción. "Su forma exterior es la de una flauta de pan y sus tubos están dis

puestos en una o dos hileras". Los tubos se disponen escalonadamente y están pro
tegidos en los lados cortos por una especie de caja de madera finamente trabajada. 
El secreto "es una cajita minúscula deforma rectangular, sobre la que están plan

tados los caños. Su anchura y longitud es únicamente la que dictan los diámetros 

de la tubería" (5>. Aquí ya vemos un teclado cromático. 

Las referencias literarias son abundantes sobre los órganos medievales, e 
incluso antes. Es obligado mencionar el Salmo 1 50 y las citas a este instrumento 
de San Isidoro de Sevilla en las "Etimologías"; "Chrónica del Emperador Alfon
so", del siglo XII: "Mulierum et puellarum canentium in organis et tibiis, et cita

ris . . .  "; Berceo en la Introducción de "Los Milagros": "Nunquam pudieron omnes 

órganos más temperados . . . "; el Arcipreste Juan Ruiz, en "El Libro del Buen 
Amor": "Los órganos que dicen chanconetas e motete . . .  "; cartas reales, por ejem
plo, de Pedro IV, en 1 346: "Lo dit senyor Rey li mana donar per raho de uns 

orguens portati/s ... ", etc. Según avanzamos en el tiempo, los datos son más proli
jos, referentes, especialmente, al uso en iglesias y monasterios (61• 

(3) MARTINEZ FRIAS, José María: El gótico en Soria. Arquil(xtura y Escultura monunw/1/al, Salamanca, 1980, p. 
1 13. 

(4) ARRANZ ARRANZ, José: La Catedral de Burgo d(' Osma. Guía Turística, Burlada, 1981, pp. 1 15 y 1 17. 

(5) LAMA de la, Jesús Angel: "Organos Portátiles, Realejos y Positivos", en Rerisra Folklore, n" 9, Valladolid, 
(1981), p. 25: n� 1 1 ,  p. 23. 

{6) GARCIA LLOVERA, Julio Miguel: De Organo \1eter(' Hispanico, St. Ottilicn, 1987. pp. 296-315. 
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17. 3. LOS ORGANOS DEL RENACIMIENTO 

17. 3. l. INTRODUCCION 

Los primeros fondos del Archivo Capitular de la catedral datan del siglo 
XVI. Coincide con el reinado de los Reyes Católicos, que lograron la unión entre 
Castilla y Aragón y finalizan la Reconquista, con la toma de Granada. Castilla era 
un territorio dénsamente poblado y con instituciones propias, muestra de la diver
sidad política, a pesar de la aparente unión entre los reinos. Y ello se refleja en la 
organería. El constructor de órganos castellano posee una personalidad propia y 
diferente al de otros reinos. "En los siglos XVI y XVII, la presencia de constructo� 
res castellanos, es a menudo rara en el reino de Aragón y lo contrario es frecuen
te. Parece que la división política de España en dos coronas, haya influído, no 
tanto en la creación. como en la manera de dos grandes orientaciones de cons
trucción en la península, de dos escuelas que prolongan sus raíces en los últimos 
siglos de la Edad Media " (7>. Esta división nunca impidió la proliferación de cen
tros y maestros constructores, cada uno con sus particularidades técnicas específi
cas. 

17. 3. 2. LA FIESTA DEL CORPUS 

Desde los primeros años del siglo XVI la fiesta del Corpus tuvo una 
importancia excepcional en toda España. Buena muestra son las magníficas custo
dias procesionales. La música también jugo un papel decisivo y el cabildo cuidó 
con especial esmero la festividad y los actos desarrollados entorno a estos días. 
Fieles. henmandades, cofradías, pueblo fiel. cabildo, prelado y autoridades salían 
en procesión, según era costumbre, hasta hoy conservada, con la custodia, llevada 
en andas por los clérigos. Recorría las calles de la villa, deteniéndose el cortejo en 
distintos puntos, con altares engalanados. La capilla de música, ministriles y orga
nista interpretaban villancicos compuestos para la ocasión. El órgano era de tipo 
procesional, transportado por los servidores de la catedral, el perrero y los campa
neros(8>. Tenemos los primeros datos de los órganos en 1 5 1 1 :  "Dy Im real a los que 
llevaron los órganos el día del Cmpus "y "más tuvieron a los que han visto los 
órganos el día del Cm]JUS, dos reales". En 1556 eran cuatro los hombres encarga
dos del transporte, a los que se pagaba cuatro reales (9l. 

Corrían los primeros años del siglo XVI cuando la catedral, al menos, 
poseía dos órganos pequeños: "ltem. más de dos varas de hierro y tachuelas, para 

(7) JAMBOU, L. :"'L'Orgue Espagnol...", p. 56. 

(8) PALACIOS SANZ, J. Ignacio: Tres si,r:los de nuísica en la Catedral de El Burgo de Osma, Soria, 1991, p. 41 .  

(9) A.C.RO.:"Libro de Fábrica, 1 5 1 1- 1587", fJ 12 ,  16  y 200 v. 
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los órganos pequeños, ciento setenta (maravedís)" <w>. Este tipo de órganos necesi
taba el concurso del entonador para accionar los fuelles. Poseía varios juegos y el 
tamaño, en general, incluído el teclado, es mayor a los portátiles, por lo que des
cansa en una mesa o pie. Eran evolución de los órganos portátiles del siglo XIII y 
respondía a un órgano de teclado cromático, con octava corta y una extensión 
entre tres y cuatro octavas. La base sonora es un 4 pies. Solían llamarse realejo, 
órgano chico u órgano para la procesión. Conservarnos algún ejemplo de este tipo 
en El Escorial (llJ. 

17. 3. 3. EL "ORGANISTA "BERNARDINO LEON 

El organista Bemardino León ejerce el cargo de afinador de los órganos 
de la catedral desde 15 10: "!t. Que compró veinte varas y medio de madera para 
las puertas de nuestros órganos, que como la vara es a un real, que montan tres
cientos e cuarenta e seis maravedís. !t. También compró más ciento e doce de 
tachuelas e puntas, para las puertas de los órganos. !t. Que costaron por los mar
cos de dichos órganos tres reales,faytas y aldabillas para las unas puertas, ciento 
e cincuenta e tres maravedfs". Y concluye la  data de estos años: "!t. Que costaron 
unas badanas para los fuelles de los órganos grandes, dos reales". Por tanto, en la  
catedral existían dos órganos realejos y otros dos de mayor tamaño, destinados al 
culto y situados en el antiguo coro02>. 

Año tras año, Bemardino, natural del reino de Castilla, recibía emolumen
tos extras por afinar los diferentes órganos. En 15 12  estuvo dedicado veinte días(l3>. 
A la paga en metálico se unen una fanega de cebada, "a dos reales", por añadir 
varios tubos o "caiios". A veces, cuenta con la colaboración de Juan del Campo y 
los "NiHos capones "o Mozos de Coro 04>. De nuevo, se repiten las afinaciones en 
1517  (3.000 maravedís). 1518  (2.500 maravedís) y 1520 (6 ducados). En 1527 
decoran las puertas de los órganos05>. 

Juan Basas, que figura también con el nombre de Juan B ueras, fue el 
maestro carpintero encargado de "abayar" las puertas de los órganos. El herrero 
Hernando hace "las visagras de los órganos, unas cajas de hierro y una llave", por 
valor de diez y nueve reales(16>. 

o o> Ibid., r. 68 v. 

(1 1) LAMA J. A. de la : Op. cit., n�. 10, pp. !4-15. 

(12) A.C.B.O.:"Libro de Fábrica . .  ", f!. 33 y 34. 

(13) Ibid., r1 39. 

(14) Ibid., r 46 y 48 v. 

(15) !bid., f! 53, 59 v., 69 y lOO v. 

(16) !bid., p! 100-100 v. 
El cabildo gastó en madera para las puertas y cola 2.540 reales, y en vigas nueve reales y medio. 
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17. 3. 4. EL ORGANISTA-ORGANERO, BERNAL 

En 1527 nombran un nuevo organero: "ltem. Que dio a Berna/, organista 
por afinar los órganos, seis ducados. Item. Que se dio a Berna!, organista, ciento 
setenta ducados por el servicio de los órganos y más otros cuatro ducados y por 
otra vez otros ocho mil maravedís, mostró como ser que importó pasados sesenta 
mil maravedís" 07>. 

Hay que hacer notar cómo los organistas son, a la vez, organeros, durante 
los siglos XV y XVI, cargo desempeñado posteriormente por el llamado Teniente 
de Organista. Ellos "imponen sus innovaciones en los instrumentos que luego avi
van e insuflan nuevo aliento a las obras del organista-compositor. En pocas oca
siones es el mismo organista el que se adelanta, por sus consejos o su asesora
miento técnico, a la inventiva del antiguo maestro de hacer órganos" 08>. 

Queda reflejado cómo eran compatibles dos cargos en la misma persona, 
pero los verdaderamente especialistas en cada materia delimitan el campo de 
acción. Recordemos el espíritu humanista del siglo XVI y la intenelación de diver
sas materias que concurren en un mismo individuo. 

De 1528 a 1534 hacen cuentas de los gastos de reparos efectuados en los 
órganos: "Jtem. Se le descargan ochenta y una mil y quinientos y cuatro mw·ave
dís, son porque los dio y pagó y 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 estaiio 
y plomo y baldés y otras cosas diversas que se cornpraron para ello". Será Bemal 
en 1530 quien realice un segundo viaje desde Valladolid, en concreto, el 26 de 
Marzo, para acabar este reparo, concluido en el mes de Noviembre y revisado por 
Val de Mallén, "organista", vecino de Valladolid, que trabajó en Sigüenza en 1519  
y 1521  u9>; por Antonio Benavente, "afinador", también vecino de Valladolid y por 
el Maestro Diego Val, vecino de Calatayud, a quién se abonan seis ducados "por
que hizo un repaso somero y tornó a adobar los dichos órganos grandes que se 
tornaron a desconcertar y no se podía tañer después que murió el dicho Berna! y 
también entra en esto lo que se dio al Maestro Juan, pintor, por pintar las puertas 
de los órganos pequelios y lo que cada año se ha dado a los organistas que han 
venido a afinar los dichos seis mios" f20l. 

De este interesante documento debemos destacar la presencia de "organis
tas "y "afinadores", llamados a su vez "maestros", léxico preciso de la organería 
española del siglo XVI. A su vez, permite expandir el llamado, por Louis Jambou, 

(17) Ibid. f1 94 y 99. 

(18) JAMBOU, L.: '"El Organo Espaiiol entre los siglos XVI y XVIII", en Ciclo de Música en el Organo Histórico de 
Liétor (Albacctc), Albacete, 1983, p. 23. 

(19) JAMBOU, L.: EI'Oludón ... , 1 ,  p.40. 

(20) A.C.B.O.:"Libro de Fábrica ... ", f1 1 13-1 1 3  v. 
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foco burgalés(2n_ La zona de influencia soriana también se deja sentir en las tierras 
vallisoletanas y ene la zona de Aragón, desde donde llegan oleadas de cantores y 
ministril es. 

17. 3. 5. APROXIMACION TECNICA 

El cabildo cuidó con esmero los órganos. Las partidas se suceden de 
pequeños reparos, afinaciones y cuanta madera y herraje faltase. La importancia de 
los dos órganos mayores, como de los dos portativos, es evidente, por el uso en 
todos los actos litúrgicos. La misión fundamental es acompañar las voces de los 
cantores y actuar como instrumento solista. Llegados a este punto, tenemos refe
rencias de órganos coetáneos, donde "la variedad, la multiplicidad de formas y 
dimensiones del instrumento requeridas por el espacio, los medios o el gusto del 
cliente, pese a la repetida forma de los documentos, según el modelo o las condi
ciones de tal o cual iglesia" m¡, es necesario buscar el justo ténnino, aglutinador de 
la rica variedad existente. 

Muy distante geográficamente en el espacio, pero no en el tiempo, es el 
órgano de la catedral de Barcelona, iniciado en 1538, que tenía un Flautado, dos 
juegos de Octava, una Docena, varias Quincenas, Decinovenas, Ventidozena, 
Nasardos y mixturas de Címbala y Alemanya, y que podría tener un parecido a los 
de la catedral de El Burgo de Osma. Otra referencia es el órgano catalán de Santa 
María del Mar<23l. 

A estas paletas sonoras de fondos y mixturas, en algunos órganos ya exis
tían juegos de Orlos y Dulzainas con tímbricas diferentes que fonnan plenum dife
rentes. 

Alrededor de 1500, ya se conoce el registro individual 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 mixtura" (24J. 

Albert Vente, a diferencia de Louis Jambou, reduce la composición de los 
registros a dos tipos, flautado y mixturas, con un gran parentesco con el órgano 
italiano y el órgano holandés. "El órgano de la primera mitad del siglo XVI. tanto 
si es grande, como si es pequeño, no dio al organista ninguna opción en emplear 
los diferentes juegos de flautados que existían en el instrumento en las combina-

(21) JAMBOU, L.: E1•olución ... , I, pp. 21-22. 

(22) Ibid., p. 108. 

(23) PAVIA SIMO, Josep: "Historia del órgano mayor de la catedral de Barcelona ( 1538-1952)". en Anuario Musical, 
XXXIII- XXXV, Barcelona, ( 1980), pp. 83-84. 
MADURELL, José María: "Documentos para la historia del órgano en España", en Ibid., Vol. 1 1 ,  Barcelona, 
(1947), pp. 205-207. 

(24) VENTE, N.A. :"Infonnaciones sobre el al1e de registrar Ibérico, teniendo ... ", pp. 178-179. 
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dones adecuadas para cada caso" <25J. A la combinación de estos juegos se llamó 
Lleno. 

En los Países Bajos pronto se desarrolló unos juegos de flautas y lengüe
tas. Carlos V trajo a organeros flamencos, alguno de los cuales, como Wolf Rei
chard, entraron en contacto con el joven Antonio de Cabezón a6J. Esta inicial pre
sencia extranjera se detecta pronto en España, como así lo demuestra el nombre de 
la mixtura de�ominada alemanya. El sonido de los Llenos con alemanya era "tan 
penetrante, agradable, equilibrado y de buena sonoridad, como en toda Espolia 
no pueda encontrarse", afinna Matheo Téllez en 1554, del órgano que construía 
para la Seo de Lérida (27). 

Respecto a los órganos de la catedral oxomense, los órganos llamados 
grandes responden al tipo de órgano positivo grande, muy de moda en la primera 
mitad del siglo XVI. Gabriel B lancafort lanza la hipótesis siguiente: "En las igle
sias castellanas se hacía un uso mayor de otros instrumentos, entre los cuales el 
pequeJlo órgano portativo o positivo encontraba mejor utilización que el órgano 
grande" <m. Los registros eran de corredera, partidos, o al menos un número de 
juegos, hasta encontrar la oposición y el diálogo de timbres. Al respecto comenta 
Louis Ausseil: "L �adoption de deux plans, permettant la diversité dans rintensité, 
la hauteur et le timbre, laissant aufacteur la possibilité simplificatrice d�inmobili
ser lesfondamentales sur le sommiers de rorgano mayor et de la cadereta. Quant 
au groupement des octaves, il provenait probablement de la necesité d�opposer un 
plenum d�octaves a une puissante mixture" <29l. 

Completa la visión de los antiguos instrumentos de la catedral, la caja, 
concebida como un cajón cerrado, ricamente labrado en la fachada y con puertas 
pintadas, a imitación de los más pequeños, que pueden abrirse y cerrarse para el 
uso. Unos tendrían un aspecto gótico, llenos de tracerías y pináculos, al estilo des
crito por Viollet le Duc, de pleno siglo XV; y otros, de aspecto más ambiguo, entre 
el renacimiento y la decoración plateresca. 

17. 3. 6. OTROS ORGANEROS, HASTA LA LLEGADA DE LA FAMILIA 
SALAS 

A las nombres citados debemos añadir los de Pedro Cortejo, con el taller 
en Toledo, quien afina los órganos entre 1538 y 1542, por diez ducados. Unos 
años antes había hecho los órganos de la catedral de Sigüenza. Venía de la catedral 

(25) Ibid., p. 18 1 .  

(26) ANGLES, Higinio : La Música en /a Cone de Carlos \1, Vol. 1 ,  Barcelona, 1965, p.  18. 

(27) CALLE GONZALEZ, Benjamín : Organos y Organisras de la Catedral de Lérida, Madrid, 1980, p. 8. 

(28) BLANCAFORT, Gabriel : "El Organo Español del siglo XVII", en 1 Congreso Nacional de Musicología, Zarago
za, 1981, p. 137. 

{29) AUSSEIL,Louis : "L'Orgue cspagnol au XVIe. au XIXe. siCcle", en L'Orguc, nQ 23, París, (1980), p. 6. 
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de Toledo, donde tenía el cargo de afinador. En 1558 marcha a Medina del 
Campo, para hacer "unos órganos para la dicha iglesia, de cierta forma e dentro 
del tiempo e según la forma e manera", que especificaba el contrato. Tres años 
después está presente en Astorga, con la condición de afinar los instrumentos cada 
dos años oo¡. 

Un oficial, de nombre desconocido, "adereza wws caños de madera y los 
fuelles", con el coste de ciento setenta maravedís. Jerónimo Mallén, vecino de 
Calatayud, interviene en otra operación de recuperación del instrumento, por diez 
ducados(31J. 

Los gastos de afinaciones son constantes. Entre 1545 y 1556, los gastos 
ascienden a 2.000 maravedís, 7.120 maravedís y 20 ducados. En la década de los 
cincuenta aparece el Maestro Eloy, afincado en Burgos, quién "adobó y afinó los 
órganos", por quince ducados (32J. 

El uso de los órganos va en aumento. A mediados de siglo utilizan los 
portativos para la procesión del Corpus, para el Octavario y para la fiesta de las 
Reliquias. Los que llevan los órganos ganan tres reales en la primera fiesta y dieci
nueve en la segunda. El cabildo se interesa por un órgano de la ciudad de Burgos 
en 1559, visitado por el organista, pero que no fue adquirido al final03). 

17. 4. LA FAMILIA SALAS 

A partir de mediados de siglo, la zona de influencia burgalesa aparece 
mucho más evidente, de la mano de los Salas. El padre Luis era el "afinador "de 
las catedrales de Palencia y Sigüenza; había actuado en las catedrales de Segovia, 
Salamanca, Cuenca, Burgos y El Burgo de Osma. La movilidad de los organeros 
del XVI, parece cubrir un intinerario preciso. Si se produce una vacante, allí está 
otro de la familia. Cortejo marcha a Palencia y Luis Salas cubre la vacante. A éste 
le sustituye su hijo Juan en 1576""· 

En la catedral de El Burgo de Osma figura por primera vez en 1566, en 
calidad de "afinador "y como vecino de Aranda, con la misión de reparar los órga
nos. Es llamado año tras año, <;:omo titular en el cargo, título que compartía con 

(30) KASTNER, Santiago Macario : "Palencia, encrucijada de los organistas españoles del siglo XVI" en Anuario 
Musical, XIV, Barcelona, (1959), p. 14!.  
GARCIA CHICO, Esteban : "Documentos para el estudio del Arte en Castilla. Maestros de hacer órganos", en 
Ibid., VIII, Barcelona, (1953), p. 214. 

(31) A.C.B.O. :"Libro de Fábrica ... ", fº 125 v., 132 y 141  v. 
(32) Ibid., fº 167, 175, 182 V., 192 V. y 200 v. 
(33) lbid., fº 231 V., 232 V. y 286 v. 
(34) GONZALEZ DE AMEZUA, Ramón : Perspectims .. .  , pp. 49�50. 

JAMBOU,L.:"Organiers et Organistes ... ", pp. 183-185. 
KASTNER, S.M.:"Palencia encrucijada ... ", P. 142. 
LOPEZ CALO, José: La M1ísica en la Catedral de Palencia, I, Palencia, 1980, p. 490. 
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otras catedrales: "Más del salario de Luis Salas, vecino de Aranda, afinador de 
órganos, diez y ocho ducados, la mitad cada mio, que se le dan por su oficio y más 
doscientos y setenta y nueve maravedfs que pagó al susodicho, para ciertos gastos 
que hizo en el afinar los órganos, mostró carta de pago de todo ello" (35l, La 
influencia de los Salas llega a Cuenca en 1560, trabajo que compagina con el de la 
catedral de Sigüenza hasta 1570. En 1569, por ejemplo, está en El Burgo de Osma 
y recibe 1.808 maravedís "por afinar y limpiar las cuatro órganos " (36). 

Le sucede como afinador su hijo Juan, que además de las catedrales ya 
mencionadas, trabaja en León, Plasencia, Segovia y Avila. En 1576 está en Palen
cia; entre 1571,  1573, 1577 y en 1593 en Sigüenza; y entre 1573 a 1584, en la 
catedral de El Burgo de Osma. También conocemos cierta actividad en la colegiata 
de San Luis de Villagarcía de Campos (Valladolid), Salamanca y en la iglesia de 
San Martín de Segovia, desde 1591, y en el convento de Santa Isabel, en la misma 
ciudad, desde 1594. La tradicción familiar continuará con Felipe. "El caso Salas 
ilustra los clanes familiares de la organería y la movilidad de los organeros del 
siglo XVI. La asociación gremial como tal no existió en este siglo. La formación 
era transmitida de padres a hijos, conservando eiz la creación de los instrumentos, 
lo aprendido sin introducir mue/zas novedades "07). Al lado de Salas figura un 
maestro afinador, en 1567, Diego Fernández, vecino de Toledo, que aderezó y 
afinó los instrumentos(38}. 

Si comparamos el salario que recibe aquí con el de Sigüenza, son pagas 
afines, pero distintas, diez ducados en Sigüenza y nueve en El Burgo de Osma ()'}), 

por "el cuidado y trabajo de afinar los órganos", entre 1573 y 1575. En 1577 está 
confirmada la presencia de los dos Salas en Riaza (40l. 

Juan Salas sigue recibiendo el salario de nueve ducados, por los repasos 
anuales. En 1576 adereza el organillo pequeño o realejo, por cinco reales, más dos 
por los materiales. S i  era necesario ellos hacían los tubos(41l. 

Juan y Felipe Salas trabajan "ex aequo", como afinadores de los órganos 

(35) A.C.B.O.:"Libro de Fábrica . . ". f'! 287 y 377 Y. 
(36) Ibid., rJ 355 y. 

JAMBOU, L.:"Organiers ... ". p. 185. 
JAMBOU,L.: Evolución .... p. 4L 

(37) JAMBOU, L.: Emlución ... , p. 23 
JAMBOU, L.:"Organo Histórico ... ", pp. 26-28 
JAMBOU, L.:"Organiers ... ", p. 185 
KASTNER, S. M.:"Palencia ... ", p. 142 
LAMA de la, J. A. : El Orgmw en Falladolid ... , p. 43!. 
REINOSO ROBLEDO, L. : Op. cit., Vol JI, p. 1913 y Vol. IV, p. 2141 .  

(38) A.C.B.O.:"Libro de Fábrica . . .  " ,  f\1 320. 
"Libro de Actas Capitulares. 1562-1571 ", Tomo III, f\1 152 v. 

(39) JAMBOU,L.:"Organiers ... ", p. 21  l .  

(40) JAMBOU,L.: Evolución ... , I, p. 5 1 .  

(41) A.C.B.O.:"Libro de  Fábrica ... " ,  238 v .  y''Libro de  Fábrica, 1578·1669", rJ 12. 
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catedralicios desde 1590. De aquí en adelante solo, manteniendo el salario de su 
hermano, 6.750 maravedís. En ocasiones, alternan el trabajo. Juan parece el maes
tro principal y en las ausencias lo hace Felipe. De nuevo figuran juntos en 1582 y 
1583. Aquél año el portativo se "quebró", reparando todo cuanto fue necesario, 
incluidos los fuelles. Asímismo, los órganos más grandes estaban en mal estado, 
como advierte el cabildo en la reunión capitular del 7 de Octubre del año anterior y 
el afinador ganará doce reales <42l. 

El cabildo estima necesario trasladar un portativo a la capilla del Tesoro, 
por ser "una buena pieza", desde el lado de la Epístola en el coro alto, después de 
haber sido restaurado por Juan Salas. De allí no se moverá en muchos años<43l. 

La construcción de un nuevo coro conlleva quitar los altares de los latera
les y bajar los órganos. Gregorio Compadre y Juan de Ucero colaboran con Felipe 
Salas en la afinación y transporte de los órganos. Felipe continúa en esta catedral 
hasta 1620, con el salario de 3.740 maravedís, compartiendo igual puesto en 
Sigüenza entre 1583 a 1591;  constructor del órgano de la parroquia de Santiago 
Apóstol en el pueblo vallisoletano de Cigales, en 1 594; refonnador del órgano de 
la panoquia de Villabañez, también en Valladolid; presente en Medinaceli en 1605 
y afinador en la catedral palentina desde 1603 a 1614 "''. 

En 1599 construye unos nuevos fuelles, que descansaban en una mesa, 
para el llamado "órgano de las dulzainas" y adereza el otro. El reparo obedecía a 
un proyecto inicial para la construcción de uno en 1 594: "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 (Fernando 
de Pinilla y Marcos de Gamica), escriban a Diego del Castillo, organista del rey, 
le envie para que vea la capacidad y cánones del órgano viejo y escriba desde 
allá, lo que pueda costar y que los dichos Sehores traten de concertarle". No se 
trata más el tema. La clasificación específica del órgano nos informa de la existen
cia, tiempo atrás, de ese registro, que por otra parte, era el más apreciado. 

Los órganos debían estar cada día peor. Así lo declara Felipe Salas: "Los 
órganos tienen mucho daiio y que es bien que se aderezen y se pongan en orden". 
Salas iba reparando todos las necesidades, sin que el cabildo tomara una solución 
determinante. 

En septiembre de 1579 "un maestro de órganos famoso", pretende realizar 

(42) !bid., � 30 v., 5 ¡ v., 53, 59, 74 v. y 100 v. 
A.C.B.O.:"Libro de Actas ... ", Tomo V, r2 188. 

(43) Ibid., � 189 V. y 267. 

(44) A.C.O.S.:"Libro de Fábrica ... ", f" 124 v.-125, 126 v. y 190. 
JAMBOU, L:"Organiers ... ", p. 185. 
JAMBOU, L.: Erolución ... , p. 42. 
LAMA de la, J.A.: El Organo ... , pp. 127 y 412. 

216 



uno nuevo, pero el cabildo está sin fondos y aplaza el proyectoH5l. Salas presta los 
servicios esporádicamente con arreglos baratos, añadir tubos y quitar escapes de 
aire. 

17. 5. LA CAPILLA DE MUSICA 

En 1565 estaba integrada por catorce miembros de plantilla: maestro de 
capilla, Baltasar Ruiz, 2.172 maravedís, más 20 ducados de aumento, cada dos 
años. Organista, Francisco Martínez, 30.474 maravedís (un año antes había preten
dido la plaza de Palencia el anterior organista, Diego de Olivares, no saliendo ele
gido). Contrabajo, Bartolomé Bon, 4.000 maravedís. Sochantre, Pedro Sánchez de 
Pinilla, 16.000 maravedís y diez ducados de aumento. Tenor, Antonio López, 
30.000 maravedís y diez ducados de aumento. Alto, Pedro Ruiz, 1 6.000 maravedís 
y Pedro de Ucero, 29.000 maravedís. Contralto, Vicente de la Torre, 1 2.000 mara· 
vedís. Tenor, Juan de Puelles, 6.000 maravedís. Tiple, Gaspar de Gazo, 8.750 
maravedís por un año. Contralto, Diego Martínez de Matanza, 6.000 maravedís y 6 
ducados. Tenor, Juan Fernández, 2.500 maravedís. Cantor, Matanza, 1 .833 mara
vedís. Dos Bajones, dos Sacabuches y para la fiesta de San Pedro de Osma vienen 
los ministriles de la Colegiata de Berlanga (.t6). 

Por entonces el cabildo adquiere en Sevilla obras polifónicas escritas por 
Francisco Guerrero, por 9.000 maravedís; un libro de motetes de Victoria, compra
dos en Madrid, por 5. 100 maravedís, y obras de Juan Navarro. 

El racionero Martínez deja vacante la plaza y rápidamente la proveen por 
oposición, en Jerónimo Castillo(.t7J. 

El cabildo también celebraba las solemnidades de San Lucas, San Marcos, 
Santa Domitila, con toda clase de ornato musical. En esos días iba en procesión 
hasta las ermitas de los respectivos santos, acompañado de la capilla de música y 
de un órgano portativo, llevado por Juan Pastor y Alonso de Rupérez, con distintos 
sueldos, en función del recorrido{.ts). 

La ración de organista está vacante en 1595, con la marcha a Segovia del 
anterior poseedor. Nombran a Tomás Marco, clérigo de la diócesis de Palencia, 
nuevo racionero. En el transcurso de la oposición "tañó diferellfes motetes", frente 
a su adversario Baltasar Torres, en el organillo llevado a la sala capitular. Tres 
años más tarde cubren el magisterio de capilla con Pedro Valiente(49l. 

(45) A.C.B.O.: "Libro de Fábrica, 1578-1669", � 200 v. 
"Libro de Actas ... ", Tomo VI, r' 19 1  y 256 v; Tomo VIl, r' 133. 

(46) A.C.B.O.: "Libro de Fábrica, 1 5 1  1 -1578", r' 247 v., 256, 266-282. 

(47) lbid., P 3 1 9 v. 
A.C.B.O.: "Libro de Actas Capitulares" Tomo IV, r1 89 v., 92 v., 93; 
Tomo V, r2 56, I04 v.; Tomo VI, r' 319 v. y 362. 

(48) A.C.B.O.: "Libro de Fábrica ... ", r' 12, 15, 99 V., 126v.-128 V. 
(49) A.C.B.O.: "Libro de Actas ... ", T. VII, r' 140- 140v., 14 1  v.-142, 143, 144, !55 v., 161  v.-162; Tomo Vlll, r' 10. 
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17. 6. EL ORGANO QUE COMPRO EL CABILDO AL COLEGIO-UNI· 
VERSIDAD DE SANTA CATALINA 

El cabildo era el encargado de administrar el Colegio Universidad de 
Santa Catalina, fundado por el obispo don Pedro Alvarez de Acosta en 1550, como 
centro de fonnación humanística a través de las diversas especialidades imparti
das, filosofía, teología, cánones, leyes, gramática y medicina t50l. 

Los colegiales tenían obligación expresa de oír todos los días misa, espe
cialmente los días de fiesta, solemnidades, domingos, fiestas de Resurrección, 
Pentecostés, y asistir a las Vísperas. El órgano proporcionaba una solemnidad exi
gida por los estatutos de la Universidad. Por otra parte, el centro gozaba de una 
gran salud musical. En sus aulas era manual obligado el "Vergel de Música", del 
colegial Martín de Tapia (51l. 

El órgano era de tipo positivo y fue vendido a la catedral el 26 de agosto 
de 1588, por cuarenta ducados, para reemplazar alguno de los viejos, totalmente 
estropeado <52J. Luis y Juan Salas afinaron en 1595 "el organito", que se tocaba 
"cuando el cabildo sube allí y hasta curas en procesión", en la fiesta de la patrona, 
Santa Catalina, costumbre repetida año tras año, en la que el cabildo y la capilla de 
música participaban en los cultos a la santa<53>. 

Juan Sábalo hace la nueva caja, por el precio de 4.760 maravedís, y el 
dorador Ruiz, la pintó de verde, por 20 reales. Reparar los fuelles, mecánica y afi
narlo, corrió a cargo de Francisco Pérez: "Jtem. Quince mil maravedfs que pagó al 
dicho Francisco Pérez, por el organillo que se compró para la Iglesia, que era del 
dicho Colegio "<54>. 

Esta solución hace pensar en una renovación de los instrumentos de una 
forma económica. El órgano comprado a la Universidad de Santa Catalina, se une 
a la compra de otro portativo en 1577, llamado "01·gano pequeño", del taller de 
Francisco Cisneros, para el servicio del Corpus y su Octava<55l. 

17. 7. LOS ORGANOS EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XVII 

En 1601, Vicente Alemán, "Maestros de órganos", pide información al 
cabildo, solicitando madera de nogal para construir el órgano nuevo. Su petición 
es desestimada. 

(50) BARTOLOME MARTINEZ, Bernabé: El Colegio-Uni1•ersidad de Santa Catalina en El Burgo de Osma y su 
tiempo, J550-1840, Almazán, 1988, pp. 22-24. 

(51) Ibid., pp. 133, 136 y 14. 

(52) A.C.B.O.:"Libro de Actas ... ", Tomo VI, f2 200 v. 
(53) PALACIOS SANZ, J.I.: Tres siglos .. . .  pp. 47 y 48. 

A.C.B.O.:"Libro de F¡íbrica ... ", f" 409. 

(54) A.C.B.O.:"Libro de Fábrica, 1578-1669", F- 135 v. y 138 v. 
(55) lbid., F- 239 y 248. 
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Una vez más podemos comprobar el paralelismo entre los organeros que 
trabajan tanto en la catedral de Sigüenza, como en la de El Burgo de Osma. Casi al 
mismo tiempo, reforma Jos órganos de aquella catedral, entre 1600 y 1603. Ya no 
son denominados afinadores, sino maestros organeros, jerarquización gremial de 
un taller, con el maestro, oficial y aprendiz. El titular cuajado de conocimientos, 
por los años de práctica y experiencia, busca los trabajos y firma los contratos(56l. 

En 1603 permiten a Salas que no acuda a El Burgo para afinar Jos órga
nos, supliéndole otra persona. La misión anual de revisar los órganos queda rota 
por parte del cabildo, que no anda bien económicamente. Prueba de ello, es la 
venta de un órgano portativo, a la iglesia segoviana de Fresnillo, entonces pertene
ciente al obispado de Osma, por no estar en óptimas condiciones y tener otro para 
cubrir las necesidades para las que servía, en el que instalan unos fuelles nue
vos(57). La crisis se acentúa con la marcha del maestro de capilla y del organista. 
Urgentemente, evadiendo los trámites, nombran a Sebastián López de Velasco en 
el magisterio, y no a Bemardino Peralta, por no ser cristiano viejo, y de organista a 
Pedro Argüello, natural de Ciudad Rodrigo, que poco más tarde marcha a Palen
cia(ss¡. 

A partir de 1 6 1 1  figura en Jos Libros de Actas un claviórgano grande, per
teneciente al cabildo, que fue aderezado por Felipe Salas, y colocado en la casa del 
Arcediano de Osma. Desde allí es trasladado a la librería capitular. En una reu
nión, determinan el orden y el uso de los instrumentos: durante todo el tiempo de 
Pascua, Maitines mayores, Magníficats y "Nunc dimitís", y en todos los días sim
ples, como era costumbre en la catedral. El organista tiene un papel activo, espe
cialmente, en la Liturgia de la Horas. Alonso Fernández gana igual plaza en 
Sigüenza y le remplaza Manuel Nieto. Otro tanto ocurre con Sebastián López, que 
se va a Segovia y el nuevo maestro de capilla será Cristóbal de Isla. A éste sucede 
Juan de la Bermeja. Tanto movimiento de personal ocurre en menos de un añd59). 

A partir de 1615 despunta la figura del ministril Morales, hombre polifa
cético, que ejerce la labor propia del cargo, copia libros de canto y adereza el cla
viórgano, asignándole por ello el cabildo el salario que daba a Felipe Salas. El 
Organista, Juan de Soto, y el maestro de capilla, Francisco Martín Díaz, ven con 
buenos ojos la resolución: "Parece ser de más provecho sus aderezos que los que 
el dicho Felipe Salas hace, se le dé a él, ofreciendo en esto el cuidado y diligencia 

(56) A.C.B.O.: "Libro de Actas ... ", Tomo VIII, f2 179 v. 
JAMBOU, L.: Evolución ... , I, p. 40. 

(57) A.C.B.O.: "Libro de Actas ... ", Tomo VIII, 1" 306 v., 364 y 384-384 v; Tomo IX, 1" 140 v. 
ARRANZ ARRANZ, J.: La Catedral de El Burgo de Osma ... , p .. 68. 

(58) A.C.B.O. : "Libro de Actas ... ", T. IX, f'! 139, 169-169 v., 175, 177, 180 v.-!83 v., 268-268v., 278v.-279v. y 350v. 
KASTNER, S.M.:"Palencia, ... ", pp. 162-163. 
MOTA MORILLO, Rafael: Libro de Missas ... , pp. 22-31 .  

(59) A.C.B.O.:"Libro de Fábrica ... " ,  f1 236 v.  
"Libro de Actas ... " ,  Tomo X,  f1 109 v., 250 v., 254 v.-255 v., 257 v.-258, 304 v.-305 v., 3 18  y 368. 
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necesaria, y los dichos Señores visto que esto mismo está pedido por el Organista 
y Maestro de Capilla, 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 aquí 
en adelante a aderezarlos dichos órganos". Era el fin de una dinastía de organeros 
y el comienzo de una nueva etapa <60>. Morales mantiene una actividad continua de 
reparos en el claviórgano y en el único "organillo" hasta su fallecimiento en 1630. 
En 1626, el organillo era el instrumento utilizado para demostrar la pericia de los 
opositores a organistas en el arte de la tecla y del contrapunto. Domingo Serrano 
es el agraciado en el cargo161>. 

Durante los siguientes años, dos organistas afinan los instrumentos 
( 1 633); aderezan el organillo y compran un monacordio ( 1634) por encargo del 
organista Serrano, que entonces goza de un salario de 6.000 maravedís t62>. 

17. 8. EL ORGANO CONSTRUIDO EN 1641 POR EL ORGANERO FLA
MENCO QUINTIN DE MAYO 

17. 8. 1. LOS PREPARATIVOS 

A instancia del obispo don Martín Carrillo, el prior comunica al cabildo 
los deseos del prelado de regalar un órgano nuevo, por el mal estado en que esta
ban los instrumentos. Noticiosos de un órgano en la ciudad de Burgos, de las 
mejores referencias, nombran una comisión formada por el organista y el secreta
rio, para ir a la ciudad del Cid e inspeccionarlo. El organista Serrano también viaja 
a Palencia y Valladolid para ver otros órganos <63>. 

Tras el agradecimiento preceptivo, el obispo expone la necesidad del ins
trumento y unas cuantas cosas más. El cabildo decide "poner edictos, para veinte 
días del mes de Noviembre "y dar "los avisos particulares a las personas de quien 
se tienen noticia". Escoger organero no era tarea fácil ,  y la elección se deja hasta 
la fiesta de Epifanía de 1641 ''"'· 

17. 8. 2. SURGE PRETENDIENTE: MA THEO DE A VILA Y SALAZAR 

17. 8. 2. l. INTRODUCCION 

El primer pretendiente es Mateo de Avila. Los de Avila son un clan de 
organeros, como lo habían sido en la mayor parte de la centuria precedente, los 

{60) lbid. Tomo XI, fJ 43, 90 v., 100 v.-101.  

(61) A.C.B.O.:"Libro de Fábrica ... " ,  fJ 265, 178, 280, 292, 327 v. 
"Libro de Actas ... ", Tomo XII, f" 33-34. 

(62) A.C.B.O.:"Libro de Fábrica ... ", f" 341, 347 v. y 348. 

(63) A.C.B.O.:"Libro de Actas ... ", Tomo XIV, fJ 54-55. 
"Libro de Fábrica ... ", f" 380 v.-381 .  Estos viajes costaron 15.500 mamvedís. 

(64) A.C.B.O.:"Libro de Actas ... ", Tomo XIV, f' 98-98 v. y 100. 

220 



Salas. Los comienzos del siglo XVII son más activos y Castilla se erige en el 
punto de encuentro de organeros procedentes de diversos puntos, especialmente de 
la corte. "Será el triunfo de una organería siempre vinculada a la corte, pero que 
ahondará ya sus raíces, siempre rejuvenecidas, en el pueblo madrileño "<65l. 

17. 8. 2. 2. LOS ARREGLOS EN LOS OTROS ORGANOS 

Al Burgo de Osma llega Mateo de Avila desde el pueblo soriano de Ber
langa de Duero, en 1634, compaginando el cargo de organero del rey, con los tra
bajos intermitentes en la catedral de Cuenca y en varios pueblos del obispado de 
Sigüenza. 

En 1641 sólo ejecutan un simple arreglo en los órganos y rechazan el pro
yecto presentado por el organero madrileño: "Vista una carta de Mateo de A vi/a, 
maestro de hacer órganos, acordaron que se le responda, dándole cuenta de lo 
que ha habido en matheria de las posturas del órgano y satisfaciéndole a las que
jas, queda al sentinúento que tiene, por no correr esto por mano del cabildo, sino 
por la del seiior obispo "<66l. 

17. 8. 2. 3. PRESENTACION DEL PROYECTO 

Realizada la escritura de donación entre el obispo y el cabildo, el prelado 
es nombrado el 14  de octubre de 1 641 arzobispo de Granada. La elección de orga
nero se iba dilatando y Martín Carrillo ya había tomado posesión del cargo en 
febrero de 1642. El cabildo escribe felicitándole y recordando el antiguo compro
miso adquirido con su antigua iglesia t67l. 

El 7 de febrero de 1641 el recién electo arzobispo de Granada y el organe
ro Mateo de Avila, "criado de su magestad", suscriben escritura, para realizar el 
órgano de la catedral, por el precio de dos mil ducados, a pagar en tres plazos: el 
primero, en Abril de 1642; el segundo, para el día de Pascua de Resurrección de 
1646; y el tercero y último, una vez concluido. El metal a utilizar para la "cwlute
ría abierta" había de ser "estalio de Inglaterra, fino, sin mezcla alguna "y para el 
resto, "conforme convenga al arte". Si los plazos establecidos no eran respetados, 
debería pagar el maestro constructor doscientos ducados, más un ducado por cada 
día que transcurriera, además de hipotecar la casa de Madrid, situada en la calle de 
las Encomiendas, próxima a la plaza de la Cebada. 

La escritura no es del todo contractual, pues el obispo se reserva en una 
cláusula elegir otro maestro, si para la Pascua de Resurrección ha encontrado suje
to más idóneo <68). 

(65} JAMBOU, L.: El'o/ución . .  , 1, p. 70. 

(66) A.C.B.O.: "Libro de Fábrica ... ", f' 390 v. 
"Libro de Actas ... ", Tomo XV, f1 9 v. 

(67) lbid., r' 1 5 v.- 16y 28. 

(68) A.H.P.S.: "Protocolo", Caja 2.954, Vol. 5076, f1 65-67. 
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17. 8. 3. LOS PROYECTOS DE LORENZO LOPEZ BAQUEDANO Y DE 
PEDRO BERNARDEZ 

Concurre un pretendiente más, Lorenzo López Baquedano, con quien 
establece escritura pública, firmada también por el notario Pedro Escalante, el 23 
de marzo de 1641. López Baquedano estaba afincado en Santo Domingo de la Cal
zada, y su proyecto contiene las mismas "condiciones y calidades "que las de 
Mateo de Avila, y añade: "Demás de la Octava que llena de cuarenta y cinco 
caños, se echará otra Octava de otros cuarenta y cinco. Más añadirá una Docena, 
que son cuarenta y cinco. Más añadirá otra Quincena de cuarenta y cinco caños. 
Más añade una Decinovena de cuarenta y cinco eolios. Más añade unas Dulqai
nas de cuarenta y cinco caños. Más ahade un fuelle 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 "(69). 

El proyecto supone un descenso de quinientos ducados respecto al del 
organero madrileño, también a pagar en tres plazos. Ante tan apetitoso descuento, 
López lleva todas las de ganar. Pero pronto se presenta un nuevo aspirante, Pedro 
Bernárdez, "ensamblador y maestro de hacer órganos, vecino de la ciudad de 
Valladolid", quien firma escritura el 30 de marzo de 1641. La tasación ofrecida es 
similar a la de López, 1.500 ducados, acomodándose a los plazos y condiciones 
establecidas por Mateo de Avila 00l. 

17. 8. 4. SALE ELEGIDO QUINTIN DE MAYO 

El sábado 1 3  de mayo de 1642, el prior del cabildo comunica a los pre
bendados "como había venido a esta villa Quintín de Mayo, maestro de órganos, 
en orden a los que se le habfa escrito y por muchos de los Señores presentes esta
ban si habían hallado a la conferencia que dicho maestro habfan 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" ""· El coste 
total ascendería a 28.000 reales, a pagar en cuatro plazos. 

Para el cabildo, Quintín era persona de toda confianza. Los capitulares de 
Toledo envían unos informes favorables, "en razón de su bondad y buen trato". El 
cabildo mantiene muy buenas relaciones con el cabildo primado y a menudo le 
pide consejos e información. 

Lo primero que hace el cabildo es adelantar 2.500 reales para traer dos
cientas arrobas de materiales, y escribe al arzobispo de Granada comunicándole la 

(69) Ibid., f'1 135-135 v. 

(70) Ibict., r� 148-149. 

(71) A.C.B.O.: "Libro de Actas .. ", Tomo XV, r� 36 v.-37. 
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decisión. Algunos capitulares desconfían del prelado, por la distancia. Hay quién 
discute la necesidad de la obra y otros prometen adelantar dinero de su hacienda, 
en caso de que el arzobispo no sufragara el órgano. Este no incumplirá su palabra. 
El licenciado Espinar es nombrado administrador, con ciertas dificultades. Al 
final, faltan ochocientos reales. El cabildo colegial de Soria, donde reside Espinar, 
mantiene noticioso al de Osma de los sucesivos recibos pagados a Quintín de 
Mayo. En el primero de ellos, con fecha 23 de diciembre de 1642, los gastos 
ascienden ya a 7.942 reales, 3.000 reales en concepto de adelanto al organero, 
3.060 reales de madera y 400 reales pagados a Joseph Rodríguez, escultor, y a los 
arrieros, por traer la madera desde San Leonardo, más otras sumas de libranzas (n). 

17. 8. S. LA FIGURA DE QUINTIN, DENTRO DEL PANORAMA DE LA 
ORGANERIA DE LA EPOCA 

Quintín tenía el taller en Toledo, que vive momentos de progresivo decai
miento, a pesar de mantener una cierta vitalidad con Jos últimos organeros flamen
cos. Madrid iba a ganar tan alto galardón de ser la capital de la  organería, en detri
mento de Toledo. De esta atonía no saldrá hasta finales del siglo XVIII. 

Quintín, nacido en la  ciudad de Valen<;:iene, era hermano de Nicolás, y 
ambos eran conocidos con el seudónimo de flamencos. Para la catedral de Toledo 
reparan los órganos, uno de ellos denominado, como en la de El Burgo de Osma, 
"órgano de trompetas" y en otro colocan dos "tumblantes", Cornetas y Lleno de 
tres caños por punto. 03>. 

Si en el siglo XVI los flamencos recorrían la península de Norte a Sur, 
ahora en el siglo XVII, se dirigen hacia el Norte. Castilla por estos años, sufre una 
invasión de organeros llenos de una "actividad entusiasta, vigorosa y decisiva "(74>. 
Quintín es uno de los últimos extranjeros que trabajan en la España del siglo XVII. 

17. 8. 6. EL CONTRATO 

Ambas partes firman el contrato el 12 de octubre de 1641 .  La resolución 
se había dilatado en exceso. En el contrato especifica el tamaño, "un órgano gran
de", las trazas y los aspectos económicos, que jugaron el factor clave para elegir a 
Quintín (751• 

En primer lugar, determina la forma y medidas de la caja: "Cuya fachada, 

como muestra la traza, lleva siete castillos, los tres de ellos, son en medias lunas y 

(72) Ibid., fJ 42 v.-45. 

(73) JAMBOU, L.: E1•o!udón ... , I, p. 69. 
BARBIERI, F. A. : Op. cit, I, pp. 323-325. 

(74) JAMBOU. L.: "El órgano ... ", pp. 24 y 28. 

(75) A.H.P.S.: "Protocolo nQ 5.076 ... ", r� 349. 

223 



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 /leva las armas de su Ilustrísima, encima del castillo mayor del 

medio, y dicho escudo le tienen dos ángeles, que están sentados sobre los carteles 
o ro/eones, que acompañan el remate, y cada ángel tiene su trompeta en la otra 
mano". Así mismo, la caja sobresaldría "media vara el primer cornisamiento; es 
sustentado de dos sátiros, a los lados y de las cartelas, que corresponden a el cas
tíllo del medio y a los dos del lado". El órgano tendrá "cadereta y órgano pequel1o, 
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 
piesfixos los sátiros". Completa 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 en dos órdenes, muestran la influencia 
del libro de Diego Sagredo, con el libro "Las medidas del Romano", editado en 
1526. Era el manual predilecto para la decoración de las cajas de los órganos. 
Todo un ejemplo de formación humanística 06l. Los balaustres del órgano mayor 
"tienen un sobrecuel]JO 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 cor� 
nisas, friso, alquitrabe, conforme a la fachada". En la parte posterior dos puertas 
de madera cubrirán el órgano, "muy bien hechas y ajustadas, y de más de ellas, 
una celosfa que cubra todos los cañones, de suerte que cuando se abran /as puer
tas, quede descubierta la celosfa y salga labor del órgano por ella " P7l. 

Continúa la descripción del órgano, "conforme al arte", ahora referente a 
los juegos. "En la facahada del órgano grande, respecto de su medida, lleva cien 
cañones, que el maior 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 unfsonus, por ocupar todo el espacio de la caja y todos los 
cañones. Estos cañones han de ser de estaño fino, muy bien labrados y lujosos". 
Completan el órgano los siguientes registros: "Octava en alto de la fachada, 45 

caiios. Otra Octava, que suena una quinta arriba de la Octava o Docena, 45 

caños. Octava doble, 90 caños. Lleno de seis caííos por punto en /os graves y cua
tro filas para la mano derecha, 159 caños (Utiliza el registro de forma partida y 
con diferenciación de timbres). Decinovena, tres catios en los graves y cuatro en 
los agudos, 159 caíios. Una Mixtura, que es en cuarta, 45 caiios". Con estos jue
gos forma el lleno del órgano grande. Los registros de la familia de los Nazardos 
eran: Una "Flauta tapada "en octava, 45 caños; un "Nasardo", 45 caños; un "Chi
flete o Pifano", 45 caños; una "Corneta de madio registro de mano derecha, de 
cuatro filas", 120 caños. La lengüetería llevaba: "Trompeta Real", partida, de once 

(76) MARIAS, Fernando: La arquitectura del Renacimiento en Toledo (1541-1631 ), 1, Toledo, 1983, p. 57 y siguien-
tes. 

(77) A.H.P.S : "Protocolo n<! 5.076 ... ", f2 349-349 v. y 35!. 
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palmos para el tubo más grande, 45 caños; "Clarín", partido, de cuatro pies, 45 
caños; "Quintadena ", de siete palmos de alto, 45 caños. El total de tubos del órga
no grande, sumaba !.087. 

La cadereta estaba formada por los siguientes juegos: "Primeramente, en 
la fachada por de dentro y fuera, ha de llevar sesenta caños, que el maior de ellos 
tenga cinco pies, 60 caños. Otra mixtura que suena en quinta, en alta de la facha
da, quarenta y cinco callos, 45. Otra mixtura octava arriba de la fachada de qua
renta y cinco caños, 45. Otra diferencia del Lleno de tres caños por punto, que 
son ciento y treinta y cinco caños, 135. Otra decinuala de dos callos por punto, 
que son noventa calíos, 90. Otra diferencia de voz, a manos partida, que son qua
renta y cinco cahos, 45. Y en este órgano no se echan más mixturas por la poca 
capacidad que tiene". Hace un total de 320 tubos. 

Los teclados eran dos, "distinto el uno del otro, cuatro dedos yambos, que 
sean de mwfil". Junto a la medida castellana utiliza para el teclado una medida 
con referencias al mundo clásico. Cada órgano tendría secreto independiente, con 
la reducción correspondiente; los fuelles medirían siete pies de largo y tres y 
medio de ancho, forrados de baldés doble, de buena madera, quedanado compac
tos para evitar fugas de aire178l. 

17. 8. 7. ESTETICA DEL INSTRUMENTO 

El órgano pertenece a una estética del siglo XVI, con la presencia de jue
gos de lengua. La calidad de los llenos, bajo la denominación de mixturas, aparece 
equilibrada, brillante y sonora: "Las mixturas han de ser muy claras y distintas". 
Un ejemplo parecido y cercano en el tiempo, es el órgano de la colegiata de Lerma 
(Burgos), construido entre 16 16  y 1618 .  En la restauración dirigida por Francís 
Chapelet, encontraron las peculiaridades de un órgano con clara influencia flamen
ca. Parecidas características pudo tener el órgano de la catedral de El Burgo de 
Osma: "Repartición desigual, que ennoblece los tonos usuales,(los del canto gre
goriano, escogidos por los compositores, como fórmula modal) pero, al contrario, 
desprecia los tonos raros como son Si mayor o Fa sostenido, que no se emplean 
nunca en la música antigua espailo/a" <79l. La presión era baja, entorno a los 65 
milímetros. Los juegos labiales estaban realizados con unas bocas muy largas, que 
todavía encontramos en los órganos de la época en los Países Bajos, ya que facili
tan el sonido abrillantado. La disposición de los tubos de la fchada consistía en 
colocar los bajos en el centro y a los lados los tiples. Todos los tubos del órgano de 
la catedral oxomense descansan sobre el secreto, excepto los juegos de la fachada 
del órgano mayor y de la cadereta. 

(78) }bid., fV 351-351 V. 
(79) CHAPELET, Francís: "La restauración del Organo de la Colegiata de Lerma (Burgos)", en Bole/Íil de la Real 

Academía tle Bellas Artes de San Femando, nº 54, Madrid, (1982), pp. 82-87. 
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El órgano de Quintín tuvo mucho cuerpo sonoro y produciría "mucho 
ruido, porque aún tiempo se tocan entre ambos, órgano pequeíio y grande". Esta 
afirmación queda claramene explicada en un documento encontrado recientemente 
en el archivo catedral. Da cuenta de los registros y de sus combinaciones: llenos, 
mixturas, etc., y menciona los registros que se utilizan para acompañar a la capilla 
de música, a una "voz gruesa "o a una "voz delgada". Entre los registros, hay que 
destacar la Voz Humana, los Clarines y Trompetas altas y bajas, el "Ruysellor", 
"Atabales", "Cherumbe/ado "y "Rabel". Para poder tocar junto o separados los dos 
órganos, el procedimiento a seguir era: "El modo de juntar los dos órganos es tirar 
con las dos manos de el juego alto ygualmente hazia sf, y al contrario se apar
tan"<so). 

17. 8. 8. RELACIONES CON LOS CANONES FORMULADOS POR 
PABLO NASARRE 

Casi un siglo después, los tipos de órganos ennunciados por Pablo Nasa
rre, ya está hecho realídad en el órgano de Quintín de Mayo. De las cuatro espe
cies, éste pertenece a los de la segunda: "Los que tienen Flautado de treze palmos, 
que son los más comunes". Coincide en tener la Octava "dupla", cuyo caño mayor 
tiene seis palmos y medio; Docena "en proporción !ripia con el flautado mayor "� 
Quincena "en proporción quadrupla "; Decinovena "en proporción sextupla "; 
Lleno de cuatro filas, en función de la capacidad del templo, con decinovena, ven
tidocena, ventisesena y ventinovena, y Címbala de tres puntos por caño. Nasarre 
no menciona los juegos de lengüetería en estos casos, aunque el órgano si tenía. 

La cadereta estaba formada a la manera de un realejo, con la base en el 
flautado de seis palmos y medio, docena, quincena y lleno formado por la decino
vena, ventidocena y veintesesena<81l. 

Evitar la confusión de las voces, elegir con cuidado el lugar para la colo
cación del órgano, es decir, cuidar el espacio sonoro, es algo muy a tener en cuenta 
desde el mismo proyecto. Contando con las pocas posibilidades que ofrece la arca
da gótica del lado del Evangelio, y siguiendo la moda imperante entonces de ubi
car los instrumentos en este sitio, hace sobresalisr la caja en la fachada principal, 
mientras que a la cara posterior coloca unas puertas, para aumentar el sonido del 
órgano e igualar la proyección hacia la nave lateral. 

La calidad de la tubería contaba mucho. El estaño sin aleación era la fór
mula ideal y costaba cinco y siete veces más que el plomo: "La materia conviene 

que sea de estallo, y cuanto más puro, será más sólido y será el sonido más claro y 
deleitable" (sz¡. 

(80) A.H.P.S.: "Protocolo", Caja 2.955, Vol. 5076, r' 351 v. 
A.C.B.O. : "Organo. Inteligencia y régimen del órgano que se hizo. Año de 1650", Legajo 2, nv 3 1 ,  s.f. 

(81) NASARRE, Pablo: Escuela de Música según la práctica moderna, Tomo I, Zaragoza, 1980, pp. 481-483. 

(82) !bid., pp. 485-489. 
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Los fuelles con medidas estipuladas juegan una baza decisiva en el sonido 
de los órganos. Eran tres, en forma de cuña, con sus pliegues, contrapesos y venta
nilla. Todo estaba establecido. Avanzamos hacia la total configuración del Organo 
Ibérico. 

17. 8. 9. ALGUNAS CONSIDERACIONES TECNICAS 

En primer lugar llama la atención el término ''juego", para denominar al 
teclado, típico en Castilla. Utiliza la palabra punto, para aquellos juegos con más 
de un tubo por cada nota; registro, para indicar el tirador; secreto, parte esencial, 
construído en buena madera y forrado con baldés, del mismo modo que los fuelles; 
y reducción y conductos, elementos del mecanismo interno. "En conclusión, el 
vocabulario técnico relativo al mecanismo del instrumento, manejado por los tex� 
tos manuscritos, -en general- es más bien reducido y pobre. El uso de algunos es 
wnbiguo" <83l. El contrato del órgano de la catedral de El Burgo de Osma es una 
excepción. 

El ámbito del teclado es de 45 notas, tres más que lo acostumbrado y con 
la primera octava incompleta. Para Bermudo era el órgano un instrumento imper� 
fecto, y tanto él como Salinas intentaron crear un sistema armónico, capaz de evi
tar estas deficiencias, aunque algunos organeros ya despuntan, con teclados de 48 
notas. 

Especifica el material del teclado, en madera de ébano y marfil, utilizados 
frecuentemente en esta y en la centuria siguiente. Las tecla llevan una separación 
de cuatro dedos y no tiene teclado pedal, incluso no menciona la existencia de 
Contras. Da mucha importancia a la presión que deben soportar los fuelles. 

17. 8. 10. LA CONSTRUCCION DEL INSTRUMENTO 

Aprobada la traza, el organero se "encargaba y obligaba a hacer dicho 
órgano, para esta dicha Santa Iglesia Catedral de Osma, y darle hecho y acabado 
en toda pe1[ezión, conforme a dicha traza y condiciones, a vista de maestros peri
tos en el arte, nombrados por los dichos sellares Prior y Cabildo", proceso 
imprescindible en toda obra de la organería castellana y realizada normalmente en 
los cabildos por el maestro de capilla (Andrés de Vera) y el organista (Bartolomé 
Muñoz), ayudados de un organero. Además el plazo de conclusión se fija, en año y 
medio desde el comienzo de las obras, so pena de una multa por día transcurrido. 
Al final el precio a pagar, asciende a 28.000 reales, dados en cuatro plazos. al 
empezar, al hacer los tubos, al asentar el órgano y lo restante una vez sea revisado 
y dado el visto bueno por los peritos <M>. Sin embargo, la conclusión se dilata más 

(83) JAMBOU,L.: Erolución ... , i, p. 1 14. 

(84) CALAHORRA MARTJNEZ, P.: La música . .  , 1, pp. 241-242. 

A.H.P.S.: "Protocolo", Caja 2.955, Vol. 5976, r) 353 v.-355 v. 
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de lo acordado. El cabildo pide permiso a su homónimo de Toledo, en donde reali
za unos reparos, para que permita venir a Quintín a acabar el órgano l85l. 

Los gastos están pormenorizados en todos los recíbos firmados por Quin
tín: para baldés recibe 1.360 reales; para el viaje de Toledo a Osma, en julio de 
1644; 1 .050 reales al ensamblador Domingo González, por los teclados; a Josep 
Rodríguez, por las esculturas; a Eugenio Vezenio Palero, 1 .484 reales por diez 
libras de estaño y diez de plomo; 168 reales por portes, y otros 108 reales de "des
medas". El maestrescuela Castillo abona parte de los recibos del metal, por 10.993 
reales. Las partidas se suceden en 1645, 1647, 1648 y 1649, con inclusión de las 
dietas de trigo y cebada para la manutención (86l. 

17. 8. 11. LA CAJA Y EL DORADO 

El arzobispo de Granada escribe interesándose por el estado de las obras, 
preocupado especialmente por buscar un dorador para la caja, probablemente obra 
de Domingo de Acereda. El cabildo hace escritura con el pintor de El Burgo, 
Pedro Nevado y las condiciones son: "Aparexará 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 dorado iba repartido por toda la caja, con oro fino, 
bien pulido, incluso las puertas de acceso al interior del órgano. "Los artesonados 
y vaciados de los lados de afuera, se han de dorar con todo los demás que hay en 
las puertas y pedestal". El primer tercio de la caja, a excepción de las puertas, se 
daría de "un jaspeado al óleo", como la parte del teclado oculta por la cadereta. 
Finalmente era condición "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 señala
ren /os seíiores Prior y cabildo", con colores "buenos y finos "(87l. 

El escudo con las armas del arzobispo Carrillo figuraba en la caja. Así lo 
describe el historiador del obispado Loperráez Corvalán (ss). Cuatro ángeles remata
ban el cuerpo del órgano. Se dorararán, "excepto las encarnaciones, que de ellos y 
de las demás cabezas que ha de haber en dicha caja, han de ser al pulimento y 
todo lo demás ha de ser dorado" (89l. 

La obra del dorado debía estar acabada para la Navidad de 1643. El cabil
do tiene cada vez más prisas, pero las labores del organero van lentas. El dorado es 
tasado en 4.600 reales, a pagar 100 ducados al empezar la obra, otros cien a los 

(85) A.C.B.O.: "Libro de Actas ... ". Tomo XV, r' 84 v. 
JAMBOU, L.: El'olución ... , II, p. 70. 

(86) A.C.B.O.: "Carpeta Organos", Recibos sueltos, s.f. 

(87) !bid., "Legajo contrato del dorado del órgano". 14, Septiembre de 1644, s.f. 

(88) LOPERRAEZ CORVALAN, Juan : Descripdáu ltistórica del Obispado de Osma, T. ll, Madrid !788, p. 56. 

(89) A.C.B.O.:"Carpeta .. ", Legajo dorado. 
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cuarenta días del comienzo y los 100 restantes al acabar. Joseph Rodríguez, vecino 
del Burgo sale como fiador. La revisión corre a cargo del pintor Martín González, 
nombrado de mutuo acuerdo por ambas partes en 165 l .  Objeta la parte de la cade
reta, al que faltan colores, azules y cannines, en el escudo del señor obispo(90). 

17. 8.12. CONCLUSION E INAGURACION DEL ORGANO 

En 1647 ya están gastados más de 1 1 .000 reales y aún necesitaban más 
dinero. El retraso de los envíos desde Granada, demoran sustancialmente la cons
trucción. Para solucionar el problema, deciden los prebendados sacar fondos de la 
memoria del señor don Francisco Tello, para ir  pagando la caja y el dorado. En 
este año llegan los baldeses, encargados a Juan García de San Juan, para aderezar 
los fuelles del otro órgano. 

El instrumento está acabado en Junio de 1648. En Septiembre del año 
siguiente la contabilidad capitular liquida cuentas con el arzobispo Carrillo l91l. Por 
entonces, Quintín trabajaba en el arreglo del órgano grande (a partir de ahora, este 
es el termino empleado para denominar al órgano por él construído ), del que 
levanta "el secreto del órgano, con todos los cwlones, para reparar los registros, 
para que anden con toda pelfección". También aderezó el órgano pequeño y lo 
reformó completamente por la suma de 6.877 reales, llevando una buena parte de 
las piezas a Riaza, en donde trabaja en aquella iglesia192l. 

El realejo aparece descrito en un legajo encontrado por Ramón González 
de Amezúa, en el archivo de la catedral de El Burgo de Osma, imposible de locali
zar hasta la fecha: "Diferencias del realexo, que está en la parte de la Epístola 
(ésta es un buena referencia, para situar el órgano de Quintín, enfrente). Un Flau
tado tapado en octava, 45. Un Flautado en quincena, de órgano grande, 45. Otra 
diferencia en quinta y es tapado y m1sado, 45. Otro registro de Lleno, 45. Otro 
registro de Cfmbala, un callo por punto, 45. Trompeta Bastarda, 45" (93l. 

El órgano responde a un órgano de cadereta, con la base en un registro de 
cuatro pies. Todos los juegos son labiales, excepto una Trompeta Bastarda. El 
Lleno es de decinovena y la Címbala de ventidocena. Peoro Nevado pintó el reale
jo por la cantidad de 50 reales. 

Los últimos detalles del nuevo órgano se ajustan entre Enero y Febrero de 
1651. Entonces el cabildo abona 10.300 reales, de atrasos, y 300 reales de gratifi
cación y de ayuda para emprender el viaje de regreso a Gumiel de Hizán, con el 

(90) !bid. 

(91) A.C.B.O.: "Libro de Actas ... ", Tomo XV, r1 176-!76 v., !SI  V., !90 V., 205 V. y 237. 
A.C.B.O.: "Libro de Fábrica ... ", r� 419. 

(92) A.H.N.: "Sección Clero", Libro II, 1 1749, visitas de 1649, s.f. 
A.C.B.O.: "Libro de Fábrica ... ", Data 1649-1650, s.f. 

(93) GONZALEZ DE AMEZUA,R.: Pcrspcctims ... , p. 140. 
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fin de acabar el arreglo del órgano parroquial, encargo del obispo de Osma, don 
Antonio de Valdés, con quien firmó contrato en la escribanía del notario de El 
Burgo, Lázaro de Torres, el 4 de mayo de 1647. El reparo consistió en añadir 170 
tubos, hacer dos fuelles nuevos, desmontar, limpiar y hacer un nuevo secreto parti
do y un teclado adaptado a este sistema. Todo costó 2.500 reales"''· 

El cabildo salda las deudas con el dorador y con Juan García de San Juan, 
que recibe 743 reales. El racionero organista da los últimos toques. A éste también 
gratifican con 150 reales, "por el trabajo que ha tenido en ajustar como se han de 
tocar las mixturas del órgano". Para el correcto uso del instrumento, pega un 
papel con las normas para la registración y combinación de los juegos t95l. 

El organillo no debió tener una colocación estable. En 1651 y 1652, es 
trasladado del coro a la librería, al menos dos veces. El transporte en las procesio
nes del Corpus, obligó a una afinación, que costó dos reales l96l. La librería tampoco 
era el lugar ideal de conservación, por la alta humedad del local. De nuevo, es 
colocado en el coro alto con una funda de "olandilla", para protegerle del polvo. 
El otro portativo es vendido en 1652 a un pueblo del obispado, por 200 ducados"''· 

17. 9. LOS ORGANOS HASTA FINALES DEL SIGLO XVII 

Entre 1653 y 1663 son escasas las noticias relativas a los órganos. Tan 
sólo figuran gastos menudos, 8 reales de colocar bisagras y arreglar un tirador; de 
realizar Domingo Acereda la peana para el órgano, doscientos reales; de hacer la 
silla, mil setecientos maravedís, y noticias referentes al salario del entonador(98l. 

Mientras tanto, cubre las ración de maestro de capilla, Gregario López, 
procedente de igual cargo en la colegiata de Berlanga, a quien sucede Alonso 
Rodrigo Torices y a éste en 1663 Juan García de Salazar, tras el informe favorable 
de Tomás Miciaces, maestro de las Descalzas Reales de Madrid. El cargo de orga
nista es desmpeñado por Bartolomé Muñoz, y el de teniente de organista, por Juan 
López de Rioja. En 1661 el nuevo organista principal es Pedro N anclares "''· A 
López le asigna el cabildo 2.040 maravadís por el doble cargo de tañedor y afina
dor de los órganos. En otoño de 1664 pedirá un aumento de cien reales, a lo que el 
cabildo accede. 

N anclares infonna a los canónigos de la necesidad de arreglar los órganos, 
pero sin desmontar los tubos. Jacinto del Río es el encargado. El cabildo gastó 150 

(94) A.H.P.S.: "Protocolo", Caja 3078, Yo!. 5263, s.f. 
A.C.B.O.: "Libro de Fábrica ... ", Data 1651-1652, s.f. 

(95) A.C. B.O.: "Libro de Actas ... ", Tomo XV, r� 281. 

(96) A.C.B.O.: "Libro de Actas ... ", Data 165!-1652, s.f. 

(97) !bid., Tomo XVI, !" 18 y 19 v. 

(98) A.C.B.O.: "Libro de Fábrica ... ", Data 1653-1654 y 1659 -1660, s.f. 

(99) A.C.B.O.: "Libro de Actas .. ", Tomo XVI, !" 16 v.-17, 70-70 v., 313, 391, 396-397 v. 
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reales con el organero, 80 reales con N anclares y 16 reales con Pedro Serrano, por 
las ayudas prestadas. Cuatro reales fueron a parar a "las cintas del Clarín", en los 
ochenta días que intervino. 

Al solicitar N anclares un préstamo de doscientos reales, para ir a su pue
blo natal, el cabildo le advierte "lo descompuesto que está el órgano", porque "el 
Maestro que vino a aderezarle anduvo en el secreto, habiéndose determinado por 
el Cabildo no se viese, y a esto asista el dicho organista, a quien se encomendó 
asistiese, contra quien resulta culpa". Después establecen un turno riguroso en el 
manejo de los instrumentos: "El Teniellfe de Organista en los días semidobles no 
toque el órgano grande, sino el pequeño, para que tmo y otro se ejerciten". Al 
final aquella acusación fue una vana especulación, pues el cabildo reconoció el 
enor(1001• 

En 1688, Juan López mantiene la asignación de 500 reales por "limpiar el 
órgano". Salazar por entonces, ya está en Zamora y en Noviembre N anclares va a 
Palencia. Andrés de Viana, antiguo maestro de Toro, y Toribio da la Fuente son 
los sustitutos<1011 • 

El año 1667 fue abundante en reparos. Al maestro Deninos pagan veinte 
reales "por trasladar un papel tocante al registro y gobierno del órgano "; seis 
reales, "de aderezar un fuelle del órgano, componer una tecla y poner otras piezas 
"; cincuenta que dieron a López por limpiar el órgano y seis reales y medio de 
varios reparos en el órgano pequeño<1021• 

Junto a Juan López figuran dos nombres más, Francisco de Olmos y 
Joseph del Castillo, como colaboradores en unos reparos. El primero recibe 20 rea
les y 14"5 el segundo. López cesa en el cargo en 1673, no sin cambiar antes alam
bres, baldeses y latón, en las reducciones, secreto y fuelles. Los reparos se repiten 
entre 1674 a 1675, de 1678 a 1679 y de 1682 a 1683 ""'. 

Por ausencia de la figura del teniente de organista, Toribio de la Fuente y 
el corneta de la capílla arreglan en 1678 algunos defectos en los registros. El cabil
do ahorra las comisiones de un organero y sologastan cien reales(H).f). 

El martes 3 1  de octubre de 1679 visita la catedral el monarca Carlos 11. El 
órgano seguía jugando un papel capital en los actos organizados para tales efemé-

( !00) Jbid., f� 439-440, 44! V., 446 V., 448, 473 \'.-474. 
A.C.B.O.: "Libro de Actas ... ", Data 1663-1664, s.f. 
A.C.B.O.: "Libro de Cabildos Espirituales, 1629-1702", Cabildo 23-11-1664. 

( !01) A.C. B.O.: "Libro de Actas ... ", Tomo XVII, r-' 221 v., 238, 240-240 v. y 247. 

(102) !bid., Tomo XVIII, f' 69 v., 73 v.-74, 76 v.-77. 
A.C.B.O.: "Libro de F¡íbrica ... ", Data 1667, s.f. 

( 103) A.C.B.O. : "Libro de Fábrica, 1670- 1 7 1 1  ", Data 1668-1673. 1682-1683, 1678-1679, s.f. y J"' 22, 25-25 v., 50, 75 
v.-76, 93v. y 142, 144 v. y Data 1682-1683, s.f. 
A.C.B.O.: "Libro de Actas ... ", Tomo XVJil, r' 42. 

{104) Ibid., r� 239. 
A.C.B.O.: "Libro de Fábrica ... ", f' !44 v. 
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rides. El rey es recibido con toda clase de honores a la puerta del templo, en donde 
tocaron las chirimías y el sochantre entonó el Te Deum Laudamus, alternando con 
la capilla de música, dirigida por Andrés de Viana. Ya dentro de las naves de la 
catedral, e l  órgano acompaña a los cantores y a la procesión, que va hasta la capi
lla mayor. El mismo protocolo se mantiene hasta el siglo XIX. Por aquellos años 
el platero Juan Martínez efectúa "algunos reparíllos", en concreto, en 1683 y en 
1684, Manuel Casado junto al monje premostatense del monasterio de la Vid (Bur
gos), fray Joseph Sánchez, llevan a cabo una composición. Para ello gastan 34.342 

reales <105>. 

La plaza de teniente de organista queda cubierta por el músico de la Cole
giata de Soria Juan Romeo. Precisamente fue allí el organista Toribio "a dar por 
bueno y reconocer el órgano recién construido" <106>. 1685 es el año del paso de 
grandes músicos, y va a afectar directamente en los órganos. El nuevo maestro de 
capilla es Tomás Micieces, posesionado del cargo el 8 de junio, y el  organista 
Sebastián Durón, con el salario de 150 ducados anuales y doce fanegas de trigo, 
algo superior al de su antecesor, el difunto Lafuente<107l. 

Al poco tiempo de ocupar el cargo, en 1686, Durón debe enfrentarse al 
progresivo deterioro del órgano, hecho denunciado varias veces por el mismo 
cabildo. El religioso de la Vid, que acudió otras veces, era incapaz de subsanar los 
defectos. Requiere la presencia de un maestro organero. Durón escribe a Madrid a 
un organero amigo de "los mejores", Ventura Chavarri. En Marzo es avisado y un 
mes más tarde comienzan los reparos. En Mayo ya están finalizados: "Item., mil 

ochocientos y ochenta reales, los mil ochocientos que pagó a Ventura de Chava

rri, vecino de Madrid (En 1682 figura como residente en la villa de Cifuentes, en 
donde hace el órgano de la parroquia y al año siguiente como maestro y organista 
de las Descalzas Reales de 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 pagó a un pro
pio que fue a Madrid a traer diferentes recados necesarios para dichos aderezos". 
Los ayudantes en los reparos perciben: Felipe Hemández, capintero, 1 .972 mara
vedís; el entonador, Juan Arribas, 816  reales; y Joseph Martínez, perrero, diecio
cho reales (JOS). 

(105) A.C.B.O.: "Libro de Actas ... ", Tomo XIX, f1 24, 221. 
"Libro de Fábrica ... ", Data 1684-1685, s.f. 

(106) A.C.B.O.: "Libro de Actas ... ", Tomo XIX, f" 225 y 228 v. 

(107) lbid., Tomo XX, F- 12 v.-13 v., 28, 30 v., 32-33. 
SIEMENS HERNANDEZ, Lothar: "Nuevas aportaciones para la biografía de Sebastián Durón", en Anuario 
Mllsica/, XVI, I, Barcelona, ( 1963), p. 153. 

(108) A.C.B.O.: "Libro de Actas ... ", Tomo XX, F- 38 v.-39. 40 v., 44 y 47 v. 

232 

"Libro de Actas Espirituales, 1629-1702", f1 496. 
"Libro de Fábrica ... ", Data 1686-1687, s.f. 



En 1687 Durón emprende la marcha a Palencia y Pedro Sesma, de Zara
goza, es el nuevo organista (I09J. 

La presencia de Ventura Chavarri, sobrino de Pedro Liborna Echeverría, 
es del todo significativa. La irrupción de maestros vasco-navarros en el centro 
peninsular, desde Madrid, dan realce a la escuela de la capital y a los hermosos 
ejemplos construidos en puntos adyacentes. Establecen las características definiti
vas del órgano ibérico, él y toda la generación de organeros del norte, en clara 
invasión hacia el sur, trabajando en los templos mayores. De nuevo en Palencia, 
gracias a Durón, son los Echevarría, Joseph y Francisco, los organeros restaurado
res de los instrumentos de aquella catedral tlwJ. 

Durante la segunad mitad de siglo, la fiesta de la Concepción era señala
da. Los organistas debían tener a punto el instrumento, so pena de multa. Incluso 
la no utilización de todos los registros es denunciado por los canónigos <11n. 

Según avanzamos en el tiempo, los organistas consideran la posibilidad de 
nuevos reparos. Las ofertas son numerosas. En marzo de 1689 tienen constancia 
de la presencia de un maestro de Caleruega, pero el mismo cabildo quiere cercio
rarse de la situación. Nombra una comisión formada por el Arcediano de Aza, 
acompañado del maestro de capilla, los bajones (Andrés de Urnie y Diego 
Miguel), el contralto (Simón de Salazar) y el corneta (Gabriel Grande), para cuan
tificar los desperfectos. El informe emitido dice: "Parecía que algunos caííones 
estaban destemplados, y que el mismo día se había hallado un organero en esta 
villa, a quien se había llamado, el cual no había parecido a propósito entrase a 
componerle, porque decía iba deprisa a Madrid". La desafinación no era exclusi
va a la lengüetería, "a cuya causa no pertenece el remediar ese daiío a los orga� 
nistas". Al final reparan los fuelles, con 901 maravedís y 5 1  maravedís de cuerdas 
para dar aire al órgano pequeño <l l2J. Restringen el uso del órgano en las horas 
menores, en concreto, en Tercia, salvo los días solemnes, en que tocan el órgano 
grande, y en los días semidobles, con el órgano pequeño. Uno y otro se utiliza de 
forma alternantiva. La liturgia llevaba este 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 nuJsica dicho verso de dichos himnos, en canto de órgano y no se canta 
más de él" om. Nada más acceder a maestro de capilla, Mateo de Villavieja, se 
enfrenta al problema del cuidado y custodia de los papeles de música del archivo. 
La llave de acceso cambiaba de mano en mano y las obras manuscritas desapare-

(!09) A.C.B.O.: "Libro de Actas ... ", Tomo XX, r� 54 v.-55, 70 y 1 13. 

(1 10) JAMBOU,L.: "El Organo ... " ,  p. 30. 
JAMBOU,L.: Erolución ... , l, pp. 163 y 166-168. 
SAN MARTIN PAYO, Jesús: El gran Organo de la Catedral de Palencia, Palencia, 1987, pp. 14-20. 

( 1 1 1 )  A.C.B.O.: "Libro de Cabildos Espirituales ... ", r 504, 509 y 5 1 1  V. 
( 1 12) A.C.B.O.: "Libro de Actas ... ", Tomo XX, f' 134 v.-135 v. 

"Libro de Fábrica ... ", Data 1688-1689, s.f. 

( 1 13) A.C. B.O.: "Libro de Cabildos Espirituales ... ", fJ 513-513 v., 523-523 v. y 583. 
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cían. Para completar los vacíos musicales adquieren obras del maestro de capilla 
de Málaga Fomés, que antes lo fue de Osma, de uno "de Toledo, de la Corte, del 

Maestro Capitán, Patino, Vargas, Buente, Garcfa, Micieces y Galán", porque a 
juicio del cabildo: "estos han sido los de mayor crédito". Además Salazar envía un 
Miserere, una Salve, el salmo "Laudate Dominum "y una colección de Magnificats 
(1 14) 

Cada dos años, desde 1668 hemos encontrado la partida correspondiente a 
los aniversarios de la fiesta de San Martín, con la cantidad de 6.330 maravedís, 
destinada a reparar los órganos, según dejó establecido el obispo Martín Carrillo. 
La cifra aumenta en el último tercio del siglo XVII a 7.480 maravedís y se mantie
ne hasta 1737(1151• 

17. 10. LA INCOMPARECENCIA DE JOSE DE ECHEVARRIA ES SUSTI· 

TUIDA POR COLO MERO 

En cuanto al órgano no hay ningún reparo significativo. Los Libros de 
Fábrica nos informan de la compra de cordeles, de soldaduras de tubos por un pla
tero en 1691 y de reparos en los fuelles entre 1695 y 1697 y en 1700""'· Las pri
meras denuncias del mal estado del órgano surgen en 1696. Entonces fue necesario 
quitar un tubo de la fachada en mal estado. José Celayandía, organista, entra en 
contactos en 1697 con un organero de Oñate, que hacía entonces el órgano para la 
catedral de Cuenca. Se trata de José de Echavarría, apellido de una de las más 
insignes familias de organeros. En el foco de Cuenca convergen organeros de dife
rentes puntos, en donde se produce un intercambio de innovaciones y experiencias. 
José Echeverría aporta las nuevas técnicas al órgano castellano. "Es el soplo y la 

sabia de un órgano castellano renovado por artistas del Norte". Intimamente rela
cionado con él está Félix de Yoldi, que afirma haber trabajado en 1693 con José, 
en la catedral de Os m a {1 17). 

El grupo de los organeros vasco-navarros provienen también de Lerín, 
Sangüesa, Yanci, Eíbar y Bilbao. La obra de Joseph es muy difícil de disociar de 
la de su tocayo religioso franciscano. Juntos trabajaron en Sevilla (1697), Cuenca 

( l l4) A.C.B.O : "Libro de Actas ... ", Tomo XX, C) 215 v., 219 v-221 v., 258 v. y 283 v.; y Tomo XXI, C2 199-199 v. 

(1 15) A.C.B.O.: "Libro de Fabrica ... ", Data 1668-!669, C2 14 v.; Datal672-1673, f2 63 v.; Data !680-1681, CJ !53 v.; 
Data 1710-1711",  s.f. 

(1 16) A.C.B.O.: "Libro de Fí1brica ... ", Data 1690-1691. 1694-1695, 1696-1697 y 1700-1701, s.f. 

( 1 17) A.C. B.O.: "Libro de Actas ... ", Tomo XXI, CJ 229 v., 552 y 567. 
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( 1699) y Burgos ( 1706) '""'· Las gestiones para traer a Echeverría son lentas y casi 
duran dos años. Promete venir para la primavera de 1701 a reparar el órgano 
pequeño. En febrero del año siguiente escriben a Echevenía, que por entonces tra
baja en Valladolid. El 27 de noviembre el cabildo tiene la oferta del organero de 
Valladolid, José García. El Abad de Santa Cruz pide paciencia a los capitulares, 
apelando a la calidad del primero. Se piden informes al antiguo organista de la 
catedral, José de Celayandía, ahora en Oviedo, y a Sebastián Durón, organista de 
la Capilla Real. Este escribe no conocer a García y recomienda cuidar "una ha/aja 

tan preciosa", digna "de fiarse sólo de quien sea muy idóneo en el arte de hacer 

órganos "(1 19). Celayandía escribe conocer a García en los reparos de la catedral de 
Oviedo. Mientras, Durón promete enviar a Joseph Colmenero. Así lo hace y el 
organero acaba la obra el 2 de abril de 1703, que le llevó treinta y dos días, con la 
ayuda del corneta Diego Pablo. En este espacio de tiempo, el cabildo gastó 34 

doblones en un tubo nuevo, trescientos en los gastos de manutención y cien en la 
posada. El total del reparo supuso para las arcas capitulares 2.975 reales y 4 mara
vedís 020). 

Madrid seguía siendo punto de atención de la organería. Desde allí se 
imponen ls pautas del órgano para toda la geografía peninsular. "No parece, y tam

poco se puede imaginar, que estos hombres hayan tenido un plan madurado y pre

concebido para favorecer su introducción. Pero, sin duda alguna, las relaciones 

fraternales entre franciscanos, los mutuos conocimientos e intrecambios, pueden 

haber ayudado a su implantación y a la realización de algunas obras" ( 121 ). 

Martínez Colmenero formado en Madrid entorno a Pedro Liboma Eche
ven-ía por los años 1695, y natural del Olivar, arzobispado de Toledo, es conocido 
en tienas toledanas por las realizaciones en Talavera de la Reina (Monasterio de 
Santa Catalina), Torrijas o en el mismo Toledo (Monasterio de Sisla), en 1700. 

Durón conoció a Colmenero en Toledo, en cuya diócesis será el promotor de las 
innovaciones del órgano. Después trabaja en la diócesis de Sigüenza, bien en la 
catedral, bien en construir el órgano de Chillarán del Rey, en 1705, o reparar el de 
la panoquia de Cifuentes, en 1722. "Funda un linaje. En 1728, su sucesor en el 

cargo catedralicio es Be1-rojo, cuya esposa, María Ruiz de Orellano, era sobrino 

de Martinez Colmenero" (l22). 

(IIS) JAMBOU, L :  EI'OIIIciÓ/1 ... , l, pp. 162-164. 
JAMBOU, L.: "El órgano en la península ... ", p. 30. 

(! 19) A.C.B.O.: "Libro de Actas ... ", Tomo XXI, r1 570-570 v., 575 y 576; Tomo XXII, 1;, 212 v., 253, 255 y 259. 

(110) Ibid., r1 164, 168, 176 y 279 v. 
A.C.B.O.:" Libro de Fábrica ... ", Data 1702-1703, s.f. 

( 12 1 )  JAMBOU, L.: EI'O[ución ... , i, p. 166. 

( 122) !bid., p. 168. 
MARCO MARTINEZ, J.A.: Op. cit., pp. 204 y 207. 
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17. 11. VENTURAS Y DEVENTURAS DURANTE LA PRIMERA MITAD 
DEL SIGLO XVIII 

17. 11. l. LOS PRIMEROS AÑOS 

El organista Albors, posesionado del cargo a principios de 17 10, estudia 
la situación de los órganos. El defecto más notable era la falta de aire al sacar 
todos los registros y la falta de alambres y el numeroso polvo acumulado en los 
tubos, proponiendo un arreglo, con la reposición de los tubos que faltaban, por 
estar en Cuaresma y utilizarse poco. El cabildo accede a la propuesta, pero con la 
condición de "no meterse a más obra que la referida" ( 123). 

El órgano portativo corre mala suerte y en 171 1  el organista infonna al 
cabildo del estado de deterioro, así como el clavicordio, utilizado para acompañar 
los ensayos de los villancicos y las Lamentaciones de Semana Santa. Albors era 
partidario de comprar otro, "y que en caso fuese de la nueva moda, por ser nuevo 
mejor" ( 124). Tanto el organo realejo como el clavicordio tenían una función acom
pañante y pedagógica, utilizados para la formación musical de los Niños de Coro. 
El canónigo fabriquero decide arreglar los dos instrumentos por el precio de 4.539 

maravedís 025l. El uso del clave va "in crescendo", especialmente en procesiones y 
concordias, en sustitución de los órganos portativos, por ello compran uno nuevo 
en Madrid en 1713, que costó 772 reales, de los cuales 172 fueron de la caja y 
transportes. La fragilidad del instrumento hace reflexionar al cabildo: "El Se1lor 
Prior propuso que habiendo hecho el reparo de que el día de San Lucas se había 

llevado el clavicémbalo a la ermita para tocar en la misa, le había parecido a su 
Merced, que al usar de él en tal forma referida, sacándole de la Iglesia, tenía 

inconveniente por el peligro de quebrarse y que habiendo tratado con el Corneta 
sobre la composición del organillo portátil, había dado a entender lo ejecutaría, 

pero que pedía mucho" 026l. El organista procede a la limpieza del instrumento y 
una revisión de la mecánica y no otra cosa, pues el cabildo había prohibido expre
samente proceder a cualquier tipo de reparo, encomendado a un organero027l. Cada 
vez se acentúa más la separación y diferenciación del papel del organero y del 
organista. El cometa Diego Pablo será el encargado de reparar el órgano portativo, 
actuación centrada en los fuelles, para lo que utilizó baldés; en las alambres del 
secreto y en el teclado. Dionisia Martínez de Santa Cruz lo pinta y Félix Fresco 

(123) A.C.B.O.:"Libro de Actas ... ", Tomo XXIV, r� 163-163 v. y 177. 

(124) A.C.B.O.:"Libro de Acuerdos Espirituales, 1703-1748", f1 61.  

( 125) Ibid., r:' 62 V, 
A.C.B.O.:"Libro de Fábrica ... ", Data 1710-171 1. s.f. 

(126) A.C.B.O.:"Libro de Fábrica, 17 12-1745", Data 1712-1713, s.f. 
"Libro de Acuerdos Espirituales ... ", f1 98. 

(127) A.C.RO.:"Libro de Actas ... ", Tomo XXIV, 1" 1 15 v. y 157 v. 
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hace la celosía, todo por 60 reales y tres maravedís. Otros reparos menudos en el 
órgano grande fueron pagados de los fondos del aniversario de San Martín, 212 
reales entre 1722 y 1723 "'"'· 

17, 11. 2. LA PRESENCIA DE DIEGO DE ORlO 

Poco ocurre durante el primer cuarto de siglo, a no ser la presencia de 
Diego de Orio Tejada en 1721. Destaca tan singular organero castellano por ser el 
constructor de una de las primeras tuberías en "chamade", en expresión francesa, 
conservadas en la actualidad: el órgano de la colegiata de Covarrubias (Burgos), 
del año 1700(129). 

Después de tocar y reconocer el órgano, Diego de Orio informa de los 
defectos: "El órgano chico necesita de limpiarse y poner algunos cañones que le 
faltan y que el órgano grande es preciso limpiarle todo, por estar muy estropeado 
de polvo". Ya habían pasado muchos años de la última reforma y los trabajos a 
realizar eran importantes: "Apearle toda la caliutería y que se necesita añadir una 
Sobrecímbala de tres cmios, para que el Lleno quede con bastante claridad y 
CltelJJO, y que también es preciso y necesario componer los fuelles, por lo que 
mira a baldeses" mOJ. También propone añadir el eco a la Cometa, muy de moda en 
estos años ¿En qué consistía? Uno o varios registros están encerrados dentro de 
una caja con celosías, que abre o cierra el intérprete, por medio de una pisa o rodi
llera, "creando así un espacio sonoro de ecos, que se aleja o se aproxima al oyen
te según el deseo del organista". La posibilidad de cambiar de planos sonoro supo
ne aumentar las posibilidades tímbricas, a fm de crear un contraste, tan del gusto 
en la música barroca. La colocación habitual era encima del cuerpo principal del 
órgano, a no ser que hubiera una más en la cadereta interior. En la mayoría de los 
casos es necesario colocar un arca de viento y un secreto para alimentar el registro, 
partido o entero, bien de acompañamiento (Fiautado tapado), bien solista (Corneta, 
Clarín, etc.) 031). Orio tasa las reformas y mejoras en 1 .800 reales. El organista 
Francisco Arzalauz y el maestro de capilla Mateo Villavieja, de criterio conserva
dor, eran poco partidarios de la innovación. Creen solamente conveniente limpiar, 
completar los tubos que faltan y reparar los registros y secreto. El 20 de octubre de 
1721 ya está concluído. El presupuesto inicial de 30 doblones se había quedado 
corto, pues incluso sustituye un antiguo juego de lengüetería por otro nuevo, deno
minado Clarín, como así explica en el infonne final entregado a los señores canó
nigos: "Pero que siendo su principal interés el que el cabildo quede satisfecho y 

( 128) A.C.B.O.: "Libro de Acuerdos Espirilualcs ... ". f2 132 v. 
"Libro de Fabrica ... ". Data !712-1719 y 1722-1723, s.f. 

( 129) CHAPELET. F.: "Un Orgue Casti!lan", en L 'Orgue. 94. París, (1960). pp.J8-19. 

(130) A.C.B.O.: "Libro de Actas ... ", Tomo XXVIII, r1 67. 

( 131)  JAMBOU. L.: "Ciclo del órgano histórico ... ", p.30. 
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gustoso y su crédito indemne, será conveniente el que se haga reconocimiento for
mal de todos los registros, no sólo antiguos, sino modernos y wladidos, mandando 
reconocerlos uno a uno, por los más inteligentes" 0321• Esa misma tarde los dos 
músicos más importantes de la catedral revisan los órganos: "La obra que ha 
hecho el Maestro estaba muy bien ejecutada y arreglada a la música". Del nuevo 
registro de Clarín, del que Orio ya era un experto y estaba a la altura de las cir
cunstancias, comentan los canónigos: "El Clarín que ha puesto nuevo es más pro
pio que el que tenía el órgano, y que según el tiempo que ha tardado y los mate
riales que ha puesto, se le podía dar otra tanta cantidad como la que estaba 
ajuatada dicha obra" <1331. 

Diego de Orio actualiza un órgano intacto desde su construcción, a pesar 
del espíritu reacio a tales modificaciones por parte de los organistas y maestros de 
capilla, anquilosados en fórmulas estereotipadas, heredadas de siglos atrás y trans
mitidas generacionalmente de maestros a discípulos. De muy buenos podemos 
calificar los trabajos de Diego de Orio y los órganos no precisaron de ninguna 
intervención hasta veinte años más tarde. 

17. 11. 3. LA INTERVENCION DE UN MAESTRO DESCONOCIDO 

La estancia en El Burgo de cualquier organero espoleaba al cabildo, dese
oso de plantear una posible reforma. Es el caso ocurrido el 7 de mayo de 1743: "El 
Señor Abad de Santa Cruz dijo se hallaba en esta villa el Maestro de órganos, y 
que si se había de componer en lo necesario el de esta Santa Iglesia" <1341. Las 
arcas no iban muy holgadas, con los gastos de restauración de la catedral que ame
nazaba derrumbamiento. Sólo la afinación y limpieza supuso 1 .700 reales, pagados 
al maestro, cuyo nombre desconocemos; 75 reales y 10 maravedís a su ayudante; 
40 reales a los campaneros por "subir y bajar los cañones del órgano cuando se 
desmontó para componerle "; 16  reales al entonador, por dar aire mientras era afi
nado; y 19 reales y 16  maravedís a Manuel Ramírez, carpintero, por la madera 
empleada en reparar los fuelles035l. 

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 

Las obras dejaron mal parados los órganos, debido al bajo nivel del orga
nero. En 1754 por las obras de cosolidación de la catedral, que llevaban buen 

(132) A.C. B.O.: "Libro de Aclas ... ", Tomo XXVlii, f2 67 y 105. 

(133) Ibid., f2 105 v. 
(134) Ibid., Tomo XXXV, f2 159. 

( 135) Ibid., f2 166 v. 
A.C.B.O.: "Libro de F:íbrica . .  ", Dala 1742-1743, s.f. 
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ritmo, fue necesario desmontar el órgano, los retablos laterales del coro, el del 
trascoro o de San Miguel, San Ildefonso, San Agustín y la Resurreción. El cabildo 
ordenó colocar la caja del órgano grande, situado en el coro del Evangelio, justo 
delante de las capillas citadas, en la nave de la iglesia, retirándolo del lugar de las 
obras. Nos imaginamos todo el órgano desmontado, con la tubería organizada por 
juegos en el suelo, motivo de atracción para algún muchacho, que sustrajo algún 
tubo(061• 

17. 12. 2. A LA BUSQUEDA DE ORGANERO PARA MONTAR EL ORGANO 

Pronto comienzan las indagaciones para encantar un maestro acreditado. 
Las noticias llegan desde León y desde Astorga, (desde León de Pedro de Echeve
rría). El mismo obispo considera a Echeverría un "maestro acreditadísimo "y "el 
más diestro del reino", e infonna de los trabajos ejecutados en León, Oviedo y 
Toledo, a razón de 45 reles diarios. Asímismo cita los órganos de San Justo de 
Madrid, Guadalupe y el proyecto de reconstrucción del de Astorga. Aconseja a 
Echeverría, aunque sea un poco más caro, "porque chascos se experimentan en 
punto de órganos, solo se remedian pagando mucho, sin disfrutar alguno, como 
lloran en Astorga" n37J. El cabildo de Astorga informa también del reconocimiento 
llevado a cabo por Echevarría, por lo que deduce el de Osma, la dificulad para 
contar con él. 

17. 12. 3. FRANCISCO JAVIER DE BETOLAZA PRETENDE COMPONER 
EL ORGANO 

El maestro organero y afinador de los órganos de la catedral de Burgos, 
Francisco Javier de Betolaza, manifiesta al cabildo el 28 de junio de 1758, los 
deseos de reparar el órgano, con la ayuda del organista principal, Joaquín de Corta, 
por el precio de 500 ducados, o sea, 5.500 reales. Las condiciones propuestas son: 
"Al empezar la obra se le ha de entregar la mitad de esta cantidad y lo restante 

después de concluída; que de su cargo no es plamar los armazones de las cajas, 
pero que se obliga a aíiadir tres cubos, para colocar tres registros de lengüetería, 

que son Bajoncillo, Clarín y Trompeta Magna de 24 caños, ésta que de nuevo se 
pone". Además propone reponer algunos tubos por su cuenta y "ailadir a los fue
lles media bara de ancho a cada uno" 038l. En la memoria adjunta un diseño para la 
colocación de los nuevos juegos de lenguetería. En el cubo izquierdo debe ir el 
Bajoncillo de mano izquierda, en el centro el Clarín de mano derecha, (antes c�lo-

( 136) A.C. B.O.: "Libro de Actas . .  ", Tomo XXXVII, Cabildo 7-Vlll-1754 y 28-lX-1754, s.f. 

(137) A.C.B.O.: "Carpeta Organos", Legajo suelto, Junio, 1758, s.f. 

(138) A.C.B.O.: "Libro de Actas ... ". Tomo XXXVIII, r:' 16 1  y 167 v. 
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cados en el interior del órgano) y en el cubo de la derecha, la Trompeta Magna de 
mano derecha, totalmente nueva. Para realizar el añadido era preciso abrir a la 
altura del secreto unos huecos, en donde irían los cubos. Hasta allí llegará el aire, 
por medio de dos tablones (139l. 

Fray José de Lacalle escribe desde Burgos en nombre de Betolaza, con 
fecha 28 de agosto, suplicando poder realizar las reformas expuestas. En dicha 
carta manifiesta claramente los impedimentos del maestro de capilla a su plan, 
especialmente en lo económico, a pesar de reducir el coste a casi la mitad del pri
mer precio. Aclara los gastos de cuatro meses, criado, viajes de ida y vuelta con 
dos caballerías, materiales, herramientas y "cargas de carbón", para soldar, made
ra, baldeses, "libras de hilo de hierro de diferentes corpulencias", latón, muelles, 
templadores, estaño, resina, plomo, clavos, etc.; es decir, toda una lista de materia
les necesarios en el arte de la organería. "Y por tanto, es razón que poniendo las 
manos en una insigne ha/aja de una Santa Iglesia, no ha de ser la corresponden
cia tan escasa que pierda o se vuelve a casa sin más ganancias, que el haber 
comido, ni esto ayudará a que trabaje con aquella pausa, sosiego y esmero, que si 
acude con alguna largueza" 040l. 

En el documento habla de los trabajos que hacía en el órgano del monas
terio de la Vid y en otro de fuera de los límites diocesanos. 

La tubería estaba amontonada y desordenada. A fin de seguir un plan 
minucioso, elabora una lista de los juegos, con el añadido suyo y el de organeros 
anteriores: 

Flautado, consta de 41 Callos. Para estar en tono natural faltan los 4 bajos que 
nw1ca los hatenido. 

Flautado de a 13, consta de 45 cmios. Faltan dos. 

Octava, consta de 45 caños. 

Dozena, consta de 45 cmios. 

Quincena, consta de 45 cmíos. 

Decinovena, consta de 45 cmios. 

Compuestas de Lleno, consta de 135 cmlos. 

Címbala, consta de 45 calios. 

Sobredmbala, consta de 90 cmíos. 

Flautado Violón, consta de 45 calios. 

Nasardo en Docena, consta de 45 caíios. 

Nasardo en Decisentena, consta de 45 cmios. 

Corneta de mano derecha, consta de 144 cmíos. 

Corneta de Ecos de mano derecha, consta de 144 calios. 

Trompeta Real, consta de 45 calios. 

Bajoncillo de mano izquierda, consta de 21 cmios. 

( 139) A.C.B.O.: "Curpeta Organos", Legajo suelto, 1758, s.f. 

(140} lbid. 
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Clarín de mano derecha, consta de 24 caílos. 

Dos caiiones de madera de los Tamborse, 2 callos. 

Gaita en dos, 2.  

Cuatro juegos de Pájaros, 4" (Ho. 

Los dos registros de Bajoncillo y Clarín son sacados del interior a la 
fachada. La Cometa en Eco puesta por Diego de Orio aún permanece. Utiliza la 
denominación de Trompeta Real, por tener la misma entonación que el Flautado 
de trece palmos y por ser el registro imprescindible y fundamental para el desarro
llo de la lengüetería interior y exterior. En la cadereta hay un Pífano o Chiflete, 
para avivar el sonido del instrumento(142). La composición completa de la cadereta 
es: 

"Primeramente Octava o Flautado, consta de 45. 

Quincena, consta de 45. 

Compuestas de Lleno, consta de 90. 

Címbala, consta de 90. 

Pínfano de mano derecha, consta de 24. 

Flautado Tapado de mano derecha, consta de 24. 

Nasardo en Docena Tapado, consta de 45. 

Dulzaina de mano izquierda, consta de 21. 
Oboe de mano derecha, consta de 24. 

Siete castillos de perspectiva, dos de la cadereta y cinco del grande, consta de 65 "(1431• 

A algunos registros le faltaban tubos. Es el caso del Flautado de 26 pal
mos (un tubo) y el Flautado de 1 3  palmos (un tubo). Mantiene el Flautado Tapado, 
llamado por Quintín "Quintanadina", con dos tubos por nota, octava y quinta. El 
Lleno tenía cuatro caños y la Cometa seis (8-4-2 2/3-2-1 3/5-1 1/3). Los tubos suma
ban un total de 1.044. Completa la descripción de todo el órgano los mascarones, 
que se "templan por un hierro que en ayo tienen y un conducto que ahf tienen, 
corresponde al de Arabia". Respecto de los Atabales sabemos: "A la parte de la 
mano derecha, en el suelo, debajo del teclado principal hay un secreto con seis 
bastidores a donde se reparte el viento a los atabales que están por ge sol re ut 2". 
Además tenía otros juegos de adorno: "Un pájaro arriba del órgano grande. El 
mascarón que está a la parte de los tiples está por ge sol re ut. Dos pájaros a la 
parte de los tiples-Cadereta mano derecha. Otro secreto tiene a la parte de los 
bajos, con tres ventanillas, se comunica al bastón de los bajos y a dos pájaros que 
están en el secreto del realejo y al ángel que está a la parte de los bajos. Dos cla
rines que están arriba en el remate del órgano, con su secreto pegado al conducto 
principal. Se conocerán los conductos a quien corresponden por las ventillas que 

(141)  lbid. 

(142) JAMBOU,L.: E\'0/ución .. , 1, pp. 241 y 309. 

( 143) A.C.B.O.: "Carpeta Organos", Legajo. 
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están en el suelo con sus secretos aprte. Otro registro hay, que no consta de 
caíios, que es el Temblante, el que los señala el rótulo que al iado tiene" u44J. 

González de Amezúa, Louis Ausseil y Jesús Angel de la Lama, citan la 
composición de Betolaza n�s¡; encambio Jambou habla del carácter retardatario del 
documento, por el empleo de nombres de registros como Nasarte, vocablo en 
desuso a mitad del siglo XVIII (146). Sólo hay una duda, la proliferación de registros 
de adorno, que no figuran en tan elevado número en el contrato de Quintín o en la 
relación de juegos hecha por Betolaza. En cualquier caso, es un ejemplo único. 

Los ángeles son un elemento decorativo, Normalmente transportan instru
mentos o aspas con cascabeles. El primero no sonaba y sí el segundo. Al accionar 
una pisa, desde la boca sale aire que pone en movimiento la rueda y da un nota 
alegre al órgano. Los mascarones son denominados Arabia y "son una licencia 
poética, que a principios del siglo XV/l/, se empleaba como equivalente a arábigo 

o árabe". En definitiva venía a ser la cara de un hombre con turbante, tez morena y 
barba. "Sus ojos se 1novían al compás de un pequeño balancín, movido por el vien
to de un conducto, en cuanto se sacaba el registro que lo alimentaba de aire" (1�7>. 
Producía un sonido ronco, de carácter alegórico. Los Atabales es una palabra de 
origen árabe. Son los conocidos Timbales, llamados por Tarazana así y por Beta
laza Tambores. Los Pájaros es un registro muy utilizado para imitar el canto de las 
aves, utilizado en determinadas festividades. Consta de un conducto metálico al 
que están soldados varios tubos de tamaño pequeño y con agua. "El conducto 
inserto en el secretillo tiene forma de escuadra o puente. Lo que es lo mismo, en 
tesitura de 114 de pie". Suelen tener los pies invertidos, las bocas a distinta altura, 
pequeñas entallas y todos son iguales. El cuerpo del tubo queda emergido en el 
agua y ésta invade el tubo por acción del aire. Va asentado en el interior del órga
no y también, como ocurría aquí, en figuras de aves colocadas en la fachada con o 
sin movimiento. El Temblante aparece desde mediados del siglo XVI. El viento 
que pasa por medio de una válvula con peso y muelle empieza a oscilar(1411>. 

17. 12. 4. LOS ULTIMOS DETALLES 

En agosto recibe el cabildo informes sobre la destreza y habilidad de 
Betolaza. Quedaba pendiente el asunto económico, excesivo en opinión de los 

( 144) GONZALEZ DE AMEZUA,R : Pcr.�peCTil'as ... , pp. 138-140.Señalar, que el documento citado, no figura actual
mente en Jos fondos del archivo de la catedral de El Burgo de Osma. 

( 145) AUSSEIL,L.: L'Orgue ... , pp. 44-45. 
LAMA, José Antonio de la: "Registros de adorno", en El Organo EJpaíiol. Aclas del // Congreso Espallof de 
Organo, Madrid, 1987, pp. 33 y 35. 

( 146) JAMBOU,L.: El'o/udón ...• l, pp. 284-285. 

( 1 47) LAMAJ.A. de \¡¡ : "Registros . .  ", p. 36. 

( 1 48) lbid .• pp. 35-37.46 y 47. 
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capitulares (149). Ambas partes aceptan la cantidad de quinientos ducados, costeando 
el cabildo la caja exterior. Betolaza "se obligó a colocar el órgano de ella y com
ponerle según dejó declarado, añadiendo el registro de Trompeta Magna de mano 
derecha de 24 cañones". El cabildo decide "dar a vuestra merced esta obra, 
corriendo de su cuenta dejarle pe1jf!Cto, y que ha de costear todo su interior y 
caños que se necesitan, pues aunque no se hace juicio que falte alguno, quieren 
evitar cualquiera remota contingencia, de modo que dichos Señores solamente 
tendrán que poner la caxa exterior". La obra de la catedral están a punto de con
cluir y esperan su finalización un año más para iniciar el montaje de las piezas y el 
arreglo de la mecánica y los tubos: "Porque la obra de esta Sama Iglesia durará 
un año poco más o menos, y hasta que se concluya determinan que no se ponga el 
órgano porque no padezca detrimento, ni recibir polvo" <ISn¡. 

17. 12. 5. SURGEN NUEVOS PRETENDIENTES A LAS REFORMAS 

A fines de enero del759 Ilega al Burgo el organero de Zaragoza Juan 
Ferrer, deseoso de poder hacer las obras (ISIJ. Ferrer está trabajando principalmente 
en Sigüenza, Soria y Zaragoza <152l. Las primeras noticias sobre Juan Ferrer llegan 
desde su ciudad natal, en 1753. Por entonces, muere su padre, con igual nombre. 
Allí es poco conocido, a no ser por el órgano construído para el convento de Vito
rios de Albalate (Zaragoza) y el del convento de Santo Domingo de Calatayud. 
Profesionalmente va de un lugar a otro solicitando remedios y reparaciones. 

El proyecto, en lo esencial, era parecido al de Betolaza. Este organero 
consideraba oportuno hacer un secreto nuevo de dos teclados, porta vientos y tablo
nes, por 200 pesos. La fuellería había que renovarla, ampliando un palmo cada uno 
de los tres fueiies (30 pesos) y construyendo uno nuevo (20 pesos). Aparte de los 
trabajos de limpieza y afinación ( 1 00 pesos), construiría una Trompeta Magna (26 
pesos) y un secreto nuevo para la Cometa Magna (16 pesos). Posiblemente, antes 
la Cometa no tenía secreto aparte, elevado, o tal vez, al construir un secreto nuevo, 
redistribuiría toda la cañutería. En los precios expuestos, sobresale el alto costo de 
la afinación y limpieza, la mitad exactamente del secreto nuevo. 

Juan Ferrer también señala la no existencia de unos registros, "que en 
todos los órganos medianos están". Se trataba de : "dos Clarines, 48 caños, ambos 
registros, cincuenta pesos. Contras, con secreto y molinillos de 26 palmos, sesenta 
pesos. Cuatro registros de Nasardos, uno en octava 45 caños, treinta pesos. Doze-

(149) A.C.B.O.: "Libro de Actas ... ", Tomo XXXVlll, r-• 179 v.-180. 

e 150) Ibid., r-· 1 s2. 
A.C.B.O.: "Carpeta Organos ... ". 

( 151)  A.C.B.O.: "Libro de Actas .. .''. Tomo XXXVIII, F- 214. 

(152) JAMBOU,L: EI"Ofución .... l, p. 1 7 1 ;  11. p. 229. 
MARCO MARTINEZ, J.A.: Op. cit., p. 205. 
En 1794 Juan Fcrrcrcompone el órgano de la catedml de SigUenza y el del pueblo de Bu jarraba] (Guadalajara). 
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na Nasarda, 45 caños, veh1te y cinco pesos. Quinzena Nasardo, 45 caños, veinte 
pesos. Decisentena Nasarda, 45 catios, veinte pesos "<153). En definitiva, la reforma 
proyectada por Juan Ferrer difiere poco de la de Betolaza, a excepción de la incor
poración de los Contras de 26 palmos. 

El cabildo recaba informes del organero en Zaragoza, a la par que piden 
presupuesto a otro afamado organero, conocido por el organista José Bustrín. Era 
Lucas Tarazana. El 29 de marzo escriben al organero de Lerín, "para que tasase" 
este proyecto. 

17. 12. 6. COMIENZO DE LAS OBRAS 

Entre tanto, ya se hallaba Betolaza en El Burgo. En el espacio de tiempo 
que necesitase Tarazana para venir, encargan al de Burgos armonizar la tubería y 
comenzar el reparo en "las piezas del órgano" 054l. 

Unos días antes, llega a la secretaría capitular una carta del propio Betola
za, agradeciendo la llamada del cabildo, y promete "mejorar esa ataja", por ser 
"una de las piezas más nobles que haya en toda Espatia". Después de estos elo
gios, comunica el plan definitivo de los nuevos juegos a añadir. Para que el órgano 
lograra tal galardón, era preciso poner : "Una Flauta de Violón de 45 catios, el 
cual es la madre de los nasardos, los cuales a causa de ser de sonido pardo nece
sitan del Violón y los clarifique, asimismo una Chirimfa de mano izquierda de 21 

callos, con las bocas campanadas, colocada en la fachada con su conducto 
correspondie11te, para dirigir el aire; esta voz es muy necesaria". Para los tiples 
propone: "es mucho el golpe que hay de voces y queda la izquierda muy flaca y 
desvalida de ellas, y ya porque sin esta Chirimía queda el lado derecho con dos 
Clarhws, Trompeta Magna y Trompeta Real, y el izquierdo con sólo Trompeta 

Real y Bajoncillo, y es desigual que sale afuera, lo cual se remedia con la dicha 
Chirimía, que sirve a un tiempo de colltrapeso a las voces y de hermosura a la 
fachada del órgano, al cual también será preciso se le haga un nuevo secreto para 
la cadereta" 055). 

Esta carta de Betolaza es toda una declaración de principios en la organe
ría, y, más en concreto, de los registros de lengüetería. El equilibrio es el funda
mento esencial de los juegos expuestos en la fachada, constante incorporada en 
todos nuestros órganos y "elemento que dará una sonoridad rlnica y especial" 056l. 
Ella, por sí sola, supondrá una "estampa tfpica y personalfsima del órgano espa-

(153) A.C.B.O.: "Carpeta Organos", Legajo 1-Febrero�l759, s.f. 
Hay 3 copias de este documento; una, la del organero; y dos, hechas por el secretario del cabildo. 

(154) A.C.B.O.: "Libro de Actas ... ". Tomo XXXVIII, rJ 216-216 v. y 225 v. 

(155) Ibid. 

(!56) PALACIOS SANZ, José Ignacio: "Los Organos de la Catedral de El Burgo de Osma", en Re1'ista de Musicolo
gía, Vol. XII, nll 2, Madrid, ( 1989), p. 521. 
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ñol" 057l. Será el registro de Clarín "el que tenga la preferencia en exibirse así 
fuera de la caja del h1strumento; pero a lo largo del siglo XVII! casi todos los 
registros de lengua conocerán esta peculiar privanza, con una juiciosa partición y 
reparto entre los timbres agudos y bajos, de mano derecha o izquierda" 0581• 

La importancia de los registros de lengüetería dispuestos en la fachada es 
esencial y definitorio para nuestros órganos. Los tubos asomados a las naves de la 
iglesia semejan los cañones de un poderoso barco, "en forma de artillerfa", según 
el modismo de los documentos antiguos. Se ha caracterizado por el sonido ronco y 
potente, que bien podría imitar la voz de los campesinos meseteños. "Los tubos 
horizontales en las fachadas de los órganos se fueron imponiendo de modo arro
llador, para así disparar impresionantes armonfas, a base de todo tipo de inge
nios e inventos, por parte de los constructores" 1159). Este invento tenía sus ventajas, 
como eran, la protección del tubo a la exposición del polvo y la fácil afinación por 
el organero u organista. Pronto se multiplica el número de registros, y la mejora en 
el mecanismo, hacen del órgano español un instrumento singular060l. 

Contra la proliferación de estos juegos en el siglo XVIII, surgen voces 
contrarias que reprochaban el carácter bélico y exagerado y teóricos defensores de 
la estética francesa de corte neoclásica. Junto al registro de Eco, configuran el 
modelo de órgano imperante hasta bien entrado el siglo XIX. 

A instancias del padre prior del convento de padres carmelitas, Betolaza 
rebaja todo cuanto puede el precio final. El último, con el secreto nuevo de la 
cadereta, establece la cantidad de 8.000 reales, 1.81 O reales más que Fener, y pro
mete "dejar una cosa de todo garbo y gusto, y tal que yo -dice Betolaza- no habré 
visto otra mejor, excepto la de Palencia" 061J. Al mismo tiempo llega una carta de 
Burgos, mientras Betolaza prosigue en los trabajos del órgano. Manuel José 
Marín, organista principal, y el segundo organista de la catedral, José Jordán, 
remiten el siguiente informe: "Que en lo que yo le he visto trabajar, como en los 
dos órganos de esta Santa Iglesia, que los desmontó del todo, los ha dejado muy 
acordes, prueba de tener buen oído; los defectos que había en el secreto y fuelles 
los quitó, de modo que en los cuatro mios que hace que los compuso, no he visto 
defecto en lo sustancial. En algunas iglesias ha puesto registros nuevos y están 
bien trabajado; un órgano de planta hizo poco hace fuera de Burgos . . .  " 1 162l. Final
mente, el organista Jordán no duda de la calidad en los trabajos en la catedral de 
Osma. José Marín era de la misma opinión. Conocía a Betolaza en las reformas de 
la catedral de Burgos, San lldefonso y la también iglesia burgalesa de San Felices, 

(!57) GONZALEZ DE AMEZUA, R.: Perspectims .. ., p. 16. 

(158) JAMBOU, L.: "El Organo Español...", p. 3 1 .  

( 159) PALACIOS SANZ, J.J.: '"Los Orgnnos . .  ". p. 521. 

( 160) JAMBOU, L.: '"L'Orguc .. ."', p. 70. 

( 161)  A.C.B.O.: '"Cnrpctn Orgnno", Lcgnjo. 

( 162) lbid. 
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en los que "echó algunos registros de lengüeterfa de buen linaje". Parece como si 
Betolaza estuviera comprometido en incorporar los juegos de esta familia en cuan
tas reformas acometió. 

17. 12. 7. EL FINAL DE LAS OBRAS 

En octubre de 1759 el órgano está a punto de concluirse. Redacta todas las 
mejoras efectuadas, como era "el armamento de la caja", durante sesenta y seis 
días, con jornadas enteras; hacer "una nueva planta", no sin ciertas dificultades, 
por la proximidad de los dos Flautados de la fachada y también de los Contras, 
labor hecha de fuera hacia dentro; colocar dos tablones puestos "en los ochavos 
que hacen frente con los Contras y acomodar los caños en el estrecho que están 
como también los Contras "; tres días para colocar "las medias callas "y atender el 
dorado del órgano; y "más el poner los dos ángeles con ruedas y nuevos cascabe
les, conducto y reducción". Detecta una falta de espacio en la parte de los fuelles, 
lo que dificultó colocar nuevos registros, que hubieran costado 1 . 163 reales más 
063>. En una segunda partida detalla lo ejecutado "por la precisa ": "Más porque me 
parecía conveniente aiíadir a cada fuelle cuatro dedos más de lo condicionado, 78 
reales. Más he puesto seis caños nuevos de a cinco cuartas, para el Flautado Vio
lón, que no lo tenía el órgano viejo, 146 reales. Más el eco de Clarfn nuevo de 
veinte y cuatro trompetas, por estar inútil del Clarín viejo, 200 reales. Más por 
aforrar /a tabla a la cadereta, 40 reales. Poner tapas a los bajos del Violón, 8 rea
les. Más el armazón a los fuelles de mucho trabajo, 60 reales. Más una escaleri
lla, 6 reales" 064). S i  añadimos a estos gastos los viajes, trabajos del herrero, etc., 
hacen un total de 2.015 reales y medio. La parte correspondiente a los cubos de la 
caja son hechos por Lorenzo Ciudad e importaron 2.150 reales<165>. 

17. 12. 8. DORADO Y PINTURA DE LA CAJA 

Manuel Cabrerizo y Santiago de la Serna, vecinos de Osma y Cabrejas, 
respectivamente, dorarán y pintarán la caja, posiblemente muy deslucida tras el 
desmonte. Presentan el proyecto el 1 de agosto de 1759, con las siguientes cláusu
las: "Manuel Cabrerizo, vecino de la ciudad de Osma, se compromete a ejecutar 

la obra, que se especifica en 7 apartados o condiciones, en la cantidad de 4.000 

reales, siendo los andamios de su cuenta, si se le dan /as tablas y maderas necesa
rias. El pago, 2.400 reales al contado, y los otros 2.000 restantes, concluida que 
sea la obra y aprobada. También se obliga a terminarla para el 15 de Octubre y 

( 163) GONZALEZ DE AMEZUA. R :  Perspeclil'as ... , pp. 140-!41 .  

(!64) Ibid . •  pp. 141-142. 

( l65) A.C.B.O.: "Carpeta Organos", Legajo 1 7-VIII-1759. 
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la firma ante el Notario y Secretario Bernardo de Torres y Sanz, junto a otros 
dos". El 25 de agosto recibe la cantidad de 2.400 reales, el 27 de octubre 1.000 y el 
24 de noviembre los 1 .000 reales restantes tlf>6l. Eliminan el antiguo dorado en la 
fachada principal, excepto el pedestal y remate, y pintan de colores la fachada que 
mira a la nave lateral n671.También doran los Contras, una vez concluido el dorado y 
pintura, pese a la negativa inicial del cabildo; hacen "medias callas", para disimu
lar los Contras y pintan las celosías que cubren los fuelles. Estas mejoras suponen 
850 reales 11&�1• 

17. 12, 9. REVISION Y VISTO BUENO 

En octubre de 1759 el cabildo elige a Lucas de Tarazana como perito para 
dar el visto bueno al órgano. Entonces estaba en Agreda y mantenía una estrecha 
relación con el organista Bustrín. El proceso se demora. Es Diciembre y Betolaza 
decide regresar a Burgos a afinar los órganos de aquella catedral, suplicando cua
tro reales que el cabildo burgense le debía {1(>9). Tarazana sigue trabajando en el 
órgano de la catedral de Tudela 11701 y en el de la catedral de Santo Domingo de la 
Calzada, aquí ayudado por tres oficiales y concluido en la navidad de ese año. Esta 
es la causa para retrasar la llegada a El Burgo de Osma. Propone el reconocimiento 
previo del organista, para hacer él una más profunda para los meses de Mayo o 
Junio, pues del "tiempo frío al cálido suelen salir naturalmente los defectos, si las 
obras no están armadas con seguridad" 0711• 

Tarazana pertenece a una amplia familia de organeros, procedentes de la 
villa de Lerín, la que más organeros ha dado Navarra durante los siglos XVII y 
XVIII, y de lo más importante en el panorama de attesanos de tan noble arle. 

El 4 de febrero de 1760 entrega el órgano Betolaza "'", y el 15 de febrero 
Lucas de Tarazana realiza el informe de reconocimiento pericial: "He hallado ha 
cumplido enteramente en ponerle lo que en ellas contiene". Advierte defectos en 
los registros de lengüetería y en la atmonización. Los Atabales no atabaleaban, por 
no estar en a la mi re. Finalmente el mecanismo de teclados y tiradores eran muy 
duros, defecto considerado grave entre cualquier organero. Betolaza vendrá en el 
mes de Septiembre a corregir los defectos de la dureza, "si no se ensuavizan con el 
más templado temperamento" y afinarlot1731• 

( 166) GONZALEZ DE AMEZUA, R :  Perspectims ... , P. 144, 

( 167) A.C.B.O.: "Libro de Actas ... ", Tomo XXXVIII, f1 247 y 249-250. 

(168) A.C. B.O. : "Quadcmo del dinero que se libra por quema de los contribuyentes al reparo de la Iglesia", Annario 
\9, Tabla alto, legajo 14. 

( 169) A.C.B.O. : "Libro de Actas ... ", Tomo XXXVIII, r2 268 y 277 v. 
( 170) SAGASETA, A. y TABERNA, L.: Op. cit., pp. 381 y 387. 

( 17 1)  A.C.B.O.: "Carpeta Organos", Legajo, 22-XI-1759. 

(172} A.C.B.O.: "Libro de Ac!as ... ", Tomo XXXVIII, r' 289 v. 
(173) GONZALEZ DE AMEZUA, R.: Perspcctims..., pp. 142-!43. 
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Por aquellos días, Manuel de Villagra entrega en secretaria los recibos de 
las mejoras en los fuelles, entre las que estaba un abarcón para su seguridad, una 
libra de clavos trabaderos para el armazón, goznes, hierros, cruces, horquillas, 
escuadras, clavos para asegurar los registros, chapas para los molinetes, tomillos 
de las barras de los registros, balTas y hierros para colocar la lengüetería en la 
fachada. Todo importaba 1 . 1 47 reales de vellón""'· 

De El Burgo de Osma pasa al pueblo navan-o de los Arcos y Betolaza 
llega el 27 del mes fijado. Acompañado del organista y del maestro de capilla, 
éstos siguen encontrando el segundo teclado y los registros excesivamentes duros. 
Los músicos también se quejan del tipo de afinación: "Los músicos de voz e instru

mentos se quejaban de estar el referido, medio punto alto". La remodelación costó 
1 .760 reales. El 4 de octubre finalizan los trabajos<175J y Betolaza es gratificado con 
250 reales(176J. 

17. 13. DE 1760 A 1764 

Desde el comienzo de las obras de la catedral, el "organillo "fue bajado 
del coro alto a la capilla del Rosario, junto a la  puerta meridional, para protegerle 
de elementos que le pudieran dañar. Aquí era motivo de manipulaciones y desper
fectos. Para evitar males mayores se llevó de nuevo al coro alto077l. Santiago Mar
tínez, teniente organista, da un buen repaso y afinación al instrumento. Por "afinar, 

templar y tocar el órgano" pide un aumento de sueldo, estimado por la contabili
dad en treinta reales mensuales. Este abandona el cargo y va a Burgos, en total 
desacuerdo con los canónigos. En 176 1 ,  más de uno echa en falta la presencia de 
un teniente de organista. Pedro Laynez desempeña la  función de suplente del orga
nista principal y de afinador ese mismo año, con la  nómina de 32 reales mensuales 
(178) 

Por aquellos años el Arcediano de Osma recuerda la conveniencia de can
tar el segundo salmo en las Vísperas y Tercias de las grandes solemnidades, alter
nando los versos a fabardón con el órgano, a fin de evitar "la confusión que se 

ocasiona en las voces del coro y Lleno del órgano" 079l. 

(174) A.C.B.O.: "Carpeta Organos", Legajo, 16-Il-1760. 

(175) A.C.B.O.: "Libro de Actas .. ", Tomo XXXVIII, f1 345 v., 347 y 348 v.- 349. 

(176) Ibid., f-'351 v. 

(177) Ibid., Tomo XXXIX, f!! 14. 

(178) Ibid., Tomo XXXVIII, f1 308 v.-309; Tomo XXXIX, f!! 29 v. 
A.C.B.O.: "Libro de Fábrica, 1746-1779", f' 207, f1 227-227 v., f1258. 

(179) A.C.B.O.: "Libro de Actas .. ", Tomo XXXVIII, f1 323. 
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17. 14. LA EXPANSION MUSICAL EN TIEMPOS DE CARLOS III, PRO
TECTOR DE LA CATEDRAL 

17. 14. 1. EL CABILDO SOLICITA LOS SERVICIOS DE PEDRO ECHEVERRIA 

El prior, Felipe de Foronda y Moreda, comunica al cabildo, en la sesión 
celebrada el 1 4  de junio de 1764, el mal estado del órgano y, por tanto, la necesi
dad de una urgente reparación. Había tomado la decisión de escribir a don Manuel 
de Arreluciaga, "para que le informase de algún maestro organero que pudiese 
evacuarla". El citado don Manuel recomienda a Pedro Echeverría, organero del 
rey, "nada tirano "y que trabajaba en Valladolid 080). 

Con la nueva dinastía borbónica, el centralismo es más marcado. Madrid 
no es sólo la ciudad de la corte, también es la ciudad cultural, presidida por las 
nuevas instituciones como son las Academias, la residencia de los más afamados 
artistas, que trabajan entorno a ella y la residencia de la nobleza y de los grandes 
ricos. "En lo que interesa a la organerfa, todos ellos pudieron haber tenido sus 
maestros, pero son dos sobre todo los que atrajeron y fascinaron a los más precla
ros organeros del siglo XVlll: Madrid, por su título de capitalidad, y el monaste
rio del Escorial, por la monumentalidad de sus instrumentos" osn. Ambos ejercie
ron un fuerte influjo. A uno y otro se dirigen repetidas veces los cabildos, maestros 
de capilla, etc., para obtener información. Madrid es un lugar de formación ideal 
para cualquier músico u organero. 

Pedro Echevenía era el hijo menor de Pedro Liborna Echeverría. Seguidor 
de las huellas paternas, es nombrado organero del rey y de las Descalzas Reales, 
cargo que conservó hasta su muerte, acaecida el 25 de abril de 1 77 1  °82>. Los traba
jos más destacados se localizan en Salamanca ( 1742)0"', Toledo ( 1755)'"'' y Sego
via ( 1769)"85'. 

El 30 de junio de 1 764, Pedro Echeverría está en Valladolid, aunque se 
tenían noticias de los trabajos efectuados en Burgos. El tema queda en suspenso. 
Algún capitular plantea la posibilidad de retirar el coro una arcada más hacia los 
pies <186>. Simultáneamente establecen las obligaciones de los organistas, al uso en 

(180) Ibid., Tomo XL, J"' 262. 

( 181) JAMBOU, L.: Erofudón .. , 1, p. 180. 

( 182) !bid., p. 183. 
BOURLIGEUX, Guy: "Recherches sur la musique á la CathCdrale de Oviedo (Espagne)," en Mdanges de fa 
Casa de Velázque::, III, Madrid, ( !967), p. 137. 

( 183) CHAPELET, F. y VENTE, M.A.: Orgues Historiques: Salamanca, n� 10, París, 1965, p. 1 1 .  
GONZALEZ de AMEZUA, R.: Perspectivas ... , p. 5 1  y ss. 

( 184) !bid., p. 128. 

BOURLIGEUX,G.: "Rechcrchcs ... ", p. 137. 

(185) DONVEZ, Jacqucs: "L'Orguc de Pedro de Echeverría de la Cathédrale de Ségovia", en L'Orgue, n� 109, París, 
(1964), pp. 18-22. 

(186) A.C. B.O.: "Libro de Actas ... ", Tomo XL, fJ 265-265 v. y 373 v.-374. 
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otras catedrales, pero no se arregla el instrumento: "Obligación de sustituir al 
Maestro de Capilla en ausencias y enfermedades, y en las vacantes del magisterio, 
así en la composición para lasfimciones que entonces ocurren, como en la enseñan
za de los lnfantejos, y que también la tienen de enseiiar a tocar el órgano a todos los 
ministros de Iglesia, que se inclinen a este ejercicio, sin estipendio alguno" <1871• 

El nuevo organista es Joaquín Beltrán, quien a juicio del maestro de capi
lla, Francisco Fuentes, tenía "una grande ejecución y limpieza, tan primoroso en 
la mano izquierda como en la derecha, tocando con promptitud y fundamentos, 
cuanto se le dijo, acompaiiando con seguridad, y que habiéndose dado un paso 
difícil, para que le escribiese a cuatro voces y le tocara a las 24 horas, desempeíió 
igualmente con acierto" 0881• Conocidos los informes favorables y realizadas las 
pruebas de linaje, proveen la plaza el 9 de junio de 1764 """· 

17, 15, EL PROYECTO DE JULIAN DE LA ORDEN 

Ante la negativa de Echeverría, inician contactos con Julián de la Orden, 
organero de la catedral de Cuenca, en los siguientes términos: "Noticiosos de la 
habilidad del organero de Vuestra Ilustrísima, le suplicamos, que continuándonos 
la buena correspondencia, le permita ausentarse de esta ciudad por el tiempo que 
pueda gastar en hacer esta obra" owJ. 

El cabildo conquense accede el 24 de noviembre a dar permiso al mencio
nado organero, para acudir a El Burgo de Osma. En septiembre de 1766 lleva a 
cabo el reconocimiento del órgano y el día 1 3  presenta el plan y condiciones "para 
la obra del órgano principal de esta Santa Iglesia, que se intenta componer o 
hacer de nuevo" 091J. 

Los reparos de Betolaza no habían sido del todo acertados. El punto más 
llamativo era el desorden y amontonamiento de los tubos. Para poder añadir regis
tros, bien se ampliaba el espacio de la caja por la fachada principal, por la parte 
que mira a la nave lateral, solución ésta más inviable, o bien sacaban los fuelles de 
la caja a la  arcada contigua, solución calificada como poco estética y poco prácti
ca. El cabildo estima oportuno aprovechar casi todas las partes y, de los juegos 
desechados concebir un segundo órgano nuevo. Los modelos eran numerosos en 
las catedrales, guardando uno y otro una cierta uniformidad. Al contar con dos ins
trumentos, el teniente de organista puede "tocar a un tiempo con el principal y 
remediar las funciones, que se tengan por convenientes" nnJ. 

(187) !bid., p 266 v. 

(188) Ibid., f2 267 v.-268. 

(189) PRECIADO, Dionisio: /2 Compositores Aragoneses de Tecla (s. XFIII), Madrid, 1983, pp. 80-85. 

(190) A.C.B.O.:"Copiador de Carta�. 1763-1770", r1 35 V. 
(191) Ibid., f2 38 v.-39 

A.C.B.O.:"Libro de Aclns ... ", Tomo XLI. f2 72. 

(192) Ibid., f' 72-72 v. 
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El 14  de noviembre presenta el proyecto de los nuevos órganos, y cuatro 
días más tarde lo aprueba el cabildo. En el órgano principal incluye la construc
ción de un secreto nuevo "embarrotado", con madera antigua, de 5 1  notas cromá
ticas y tiradores de madera de nogal; cuatro fuelles de nueve palmos de largo y 
cuatro de ancho, con seis pliegues; un teclado nuevo, en hueso las altercaciones y 
en ébano las notas naturales; elementos de la mecánica, etc. La composición era: 
Flautado de 13  palmos, de metal, colocado en la fachada; Flautado Violón de 13  
palmos, los cinco primeros de madera; Octava Tapada, de metal; Octava Abierta, 
de metal; Docena; Quincena; Decinovena; Lleno de cuatro caños por nota, 
"entrando la primera fila en 22 y las demás guardando las reglas de composición 
"; Címbala de tres caños, en quinta respecto la primera fila del Lleno; Sobrecímba
la, de tres caños por punto, "de la especies más remotas que da el diapasón", con 
147 tubos; Nasardo en Octava, Nasardo en Docena; Nasardo en Quincena; Nasar
do en Decisentena y en Decinovena. Todos estos registros fotman el plenum del 
órgano, "entendiéndose que son todos iguales de ambas manos, si no es en las 
compuestas que lleva retroducdones". Además tenía Corneta Magna, de seis 
caños por punto, a partir del Flautado de 13 palmos; Corneta en Eco, de siete filas, 
colocadas en secreto aparte elevado, con dos movimientos para eco y contra eco, 
en los pies de estribos de madera; Flauta Travesera, de mano derecha de dos caños 
por punto, con 48 tubos en total; Trompeta de Batalla y Dulzaina (también podía 
ser de Orlo o de Voz Humana), de ambas manos y en fachada; Bajoncillo, Clarín 
de Campaña en 15 a. o Chirimía para los bajos; Clarín de Batalla, Clarín Claro y 
Trompeta Magna para los tiples (el Bajoncillo y la Trompeta Magna eran paralelos 
en la disposición a la Trompeta de Batalla y en la siguiente fila, por debajo, el Cla
rín en 1 5  a. y el Clarín Claro). En el interior lleva una Trompeta Real y Chirimía 
para la mano izquierda y para la otra Trompeta Magna de trece palmos, accionada 
por rodilleras con argollas de hiena. 

En la cadereta se debían hacer secreto y teclado nuevos. Una parte de los 
tubos va en la cadereta interior del órgano y otra en la cadereta exterior. Es impor
tante destacar el ingenio y originalidad de J ulián de la Orden, al idear una doble 
cadereta, que se hace realidad en los órganos de la catedral de Málaga. La cadereta 
interior es el complemento expresivo de la exterior. Los registros de la primera 
son: Violón de 13  palmos, todo de metal; Octava tapada; Quincena; Lleno de tres 
caños por punto, a partir de la ventidocena; Corneta Magna, de cinco caños por 
punto, con base en la octava; Trompeta Real, de ambas manos; Clarín de mano 
derecha de trece palmos, dentro de un cajón, junto a la Corneta Magna, "para 
hacer imitación de los violines". González de Amezúa cita una serie de juegos 
más, que figuran en el manuscrito consultado por nosotros. Se trata de una Trom
peta Bastarda de ambas manos, una Octava abierta, una Octava tapada, una Quin
cena y un Lleno de la cadereta exterior. Deja claro la necesidad de modificar la 
cadereta exterior, para que sirva de adorno, en el segundo proyecto, para abaratar 
las obras, con un secreto de octava corta, que lleva la firma del autor y la fecha de 
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1 6  de enero de 1761 .  Lleva 24 pisas enganchadas a Jos Contras, en el interior del 
órgano, doce de 26 palmos y doce más de 1 3  palmos, pues aquéllos eran Jos de la 
primera octava del Flautado de 26 palmos; un Tambor de a 1 3 ,  un tubo sonando en 
a la mi re y otro en la sol re; Cascabeles, Campanillas en el interior y los Barbones. 
Todo costaba 7.000 ducados (1931• 

Deja las normas para dejarlo en "tono de Capilla" y los registros nuevos, 
que a continuación se detallan: seis juegos de Nasardos, Trompeta de Batalla de 
ambas manos, Bajoncillo de mano izquierda, Chirimía de mano izquierda, Trom
peta de mano derecha, Trompeta mMagna, Clarín Claro y Oboe, porque los ante
riores tubos eran de metal de muy baja calidad. El total de registros es cincuenta y 
dos, con la inclusión de la Flauta Travesera y la Dulzaina. 

Los fuelles iban colocados en el arco inmediato, cubiertos por una celosía 
verde de metro y medio de alta. La escalera de acceso al órgano tenía que retirarse 
del interior, espacio destinado a la cadereta. La operación de cambio era muy fácil 
de ejecutar, como declara Manuel Izar Viribil. La caja se debía sacar sólo por la 
espalda "al plomo de la baranda de hierro". El nuevo órgano a construir sería 
"igual en lo exterior", no en la composición y el número de registros09�>. 

El tema del secreto cromático de 5 1  notas trajo no cierto revuelo, encon
trando el organero un "defecto substancial "no colocarlo. Para abaratar el coste 
final es obligado suprimir algunas filas del Lleno, Címbala y Corneta Magna, una 
de las dos Octavas, la Octava Nasarda, el Nasardo en 17a. y una Quincena. Aclara 
la colocación del Bajoncillo, en la misma línea que la Trompeta Magna de mano 
derecha, y el Clarín de Campaña será en quincena. Así mismo, señala: que "la 
cadereta exterior, que hoy tiene, no es tan útil como la interior, por no poderse 
colocar en ella los Flautados correspondientes para los acompañamientos, y tam
bién estar expuesta a mayor quebranto, por la continuación del piso del organista, 
por lo que se introduce mucho polvo y la desafina, y así es más conveniente hacer 
cadereta interior" 095>. 

La cadereta tiene su equivalente en el "positiv "norte-europeo, explica el 
académico González de Amezúa: "Se aplicaba y se aplica al teclado más íntimo, 
más fino, de un órgano al menos de dos teclados", Va colocado a espaldas del 
organista o como en el proyecto de Julián en la parte inferior del órgano, exacta
mente debajo del secreto. "El origen de esta voz puede estar en esa forma de salir 
la sonoridad a la altura, a izquierda y derecha, de las caderas del organista, bien 

(193) A.C.B.O.: "Carpeta Organos", Legajo suelto, s.f. 
GONZALEZ DE AMEZUA, R. : Perspectivas ... , pp. 20, 144-148 y 153. 

(194) lbid., p. 149. 
A.C.B.O.: "Libro de Actas ... ", Tomo XLI, r' 73 v. "Carpeta Organos", Legajo, s.f. 

( 195) GONZALEZ de AMEZUA, R.: Perspectil•as ...• p. 15 1 .  
A.C. B.O.: "Carpeta Organos", Legajo, s.f. 
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el caso de la exterior, bien a la disposición de los tiradores de sus registros, aline

ados con el ejecutante, o, en fin, por asemejarse el asiento del organista en tal 
caso, a una silla de caderas, con su espalda" 0%1• 

Anteriormente, en 1744 y 1746, Leonardo Femández Dávila realizó para 
el órgano mayor de la catedral de Granada una cadereta interior de ecos y otra 
exterior, ambas de 49 notas y colocadas a la misma altura, con Tapadillo, Quince
na, Lleno de tres filas, Cometa de 5 hileras, Trompeta de realejo, Clarín y Chiri
mía, para la cadereta interior; y para la exterior, Flautado Violón de 13,  Octava, 
Docena, Quincena, Decinovena, lleno de tres filas, Címbala de tres filas y Cometa 
de cinco09n. 

Pedro Liboma, dos años después, propuso una cadereta en ecos para el 
órgano de la catedral de Salamanca 0981, y para la de Toledo planeó en 1 755, un 
esquema parecido al de Dávila, ejecutada en Jaén. Supone Jambou, que la cadereta 
jienense iba situada encima del secreto principal, "dentro de la misma caja" 11991• 
Las vías de imaginación de los organeros no agotan las posibilidades sonoras y 
expresivas de los nuevos espacios elegidos para ubicar los registros. Fray José de 
Echeverría y Juan de Andueza marcan desde un principio las orientaciones más 
importantes. 

Destacan los juegos ondulantes de dos filas, para imitar los violines, que 
volveremos a encontrar en otros órganos de Julián de la Orden r2001• No utiliza ni 
aquí ni en Málaga la Trompeta Angosta bastarda, adjetivo que califica a la familia 
de los nasardos. Nasarre la define por su mayor anchura y mayor longitud 120n. 
Abundan los nazardos, como era costumbre y repite el Clarín de Batalla de mano 
derecha, tanto en este proyecto, como en Málaga. "En todos estos casos, este 

registro prolonga la Trompeta de Batalla de mano izquierda" 12021; es decir, se van 
haciendo numerosas diferenciaciones dentro de la familia de los juegos de lengua, 
llegando a ser este lleno el fundamento sonoro, por la variedad y riqueza de tim
bres, con el complemento de los nazardos y cornetas. Unos años más tarde, los 
cabildos polemizan sobre la conveniencia de incorporarlos a las orquestas de 

( 196) GONZALEZ de AMEZUA, R :  Per.1pecth·as ... , pp. !3-14. 

( 197) FERNANDEZ DA VILA, Leonardo: Memoria y Nominación de los Registros con que se co11struyeron los órga
nos de la Sanw lglesia Metropolitana de Granada, (Edición Facsímil), Granada, 1985, pp. 5-6. 

( 198) GONZALEZ de AMEZUA, R.: Perspectivas .... pp. 58-59. 

( 199) MADRID, Antonio de la : Relación sucima de lo que contienen el órgano que se acolm ({e constmirse en la 
Santa Iglesia Catedral (/e Jaén, Granada, 1985, pp, 7-8. 
GRAAF, G.A.C. de: "A Spanish Registration List of 1789", en The Organ Yearbook, Vol. VII, Londres, ( 1976), 
pp. 78 y 83-84. 

JAMBOU, L.: Evolución ... .  l, pp. 255-256. 

(200) AUSSEIL, L. : "L'Orgue ... ", p. 14. 

(201) NASARRE, P.: Esmela ... , l, pp. 485-486. 
JAMBOU, L.: Emlución .... l, p. 281 

(202) Ibid., p. 297. 
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ministriles, en un momento en que los juegos guerreros invaden totalmente el ins
trumento litúrgico por excelencia (203). 

El segundo órgano iba colocado en el coro de la Epístola. Aprovechando 
los fuelles, secretos, movimientos y tubería llevaba un Flautado mayor de 1 3  pal
mos, con 49 tubos; Tapado Violón, con los cinco primeros tubos de madera; Octa
va abierta; Trompeta de Batalla de ambas manos; Bajoncillo para los bajos; Clarín 
Claro para los tiples y Dulzaina, totalmente simétrico al de enfrente; Trompeta 
Real interior de 1 3  palmos; Cometa Clara y Cometa en Eco, de seis y cinco filas 
respectivamente; dos Contras de 26 y 1 3  palmos, y Tambores en la sol re y a la mi 
re. Así quedaba un órgano de quince registros y teclado de octava tendida, por el 
precio de 900 ducados, sin ser de su cuenta la caja, que debía ser idéntica al otro. 

El cabildo representado por los canónigos, Arcediano de Osma, señores 
Soria y Caballero, ajustan la escritura del contrato, con las siguientes pautas: "Que 
por el órgano principal en la forma que está condicionado se le han de dar seis 
mil ducados, y por el segundo novecientos ducados, con el metal y despojos del 
que hoy hay, previniendo que si dicho metal pesase más de 50 arrobas en que lo 
regula, el valor del exceso ha de quedar a beneficio de /a fábrica de la Iglesia". El 
maestro se obligaba a buscar el metal de la mejor calidad, en Bilbao, sin pagarle 
por ello nada: "Que sólo aproveche el material bueno que hoy tiene el órgano, y 
que lo malo no use de ello sin derretirlo y mezclarlo con otro para hacerlo plan
cha de buena calidad". Si obtiene permiso del cura de Albalate de las Hogueras, 
con quién firmó contrató para hacer el órgano de la  parroquia comenzaría para el 
mes de Abril o Septiembre de 1767 y ha de finalizar para comienzos del siguiente, 
"para que el cabildo pueda mandar hacer la caja del órgano segundo, uniforme a 
la que al presente tiene el principal, y dejará las instrucciones y advertencias 
necesarias al tallista Lorenzo Forcada, para que lo trace y condicione". La revi
sión ha de producirse a los cuatro años, una vez acabada (zo.t>. El gusto estético 
dominante no coincide con el estilo propuesto para la caja, barroco a imitación de 
un modelo propio del siglo XVII. Advierte Julián de la Orden la necesidad de 
dejar la cadereta del órgano nuevo idéntica al principal, con cinco castillos, en 
semicírculo los dos laterales y el central. Una gran comisa sostiene la cadereta, 
con los pináculos un tanto chatos y colgantes. En la parte superior unos templetes 
circulares, acabados en pináculo, rematan los extremos. A los lados hay decora
ción a base de roleos, propia de un rococó barroquizante. Aunque los gustos domi
nantes estaban en pos de la simetría, dibuja un proyecto de corte neoclásico, con 
ocho cuerpos. En los dos laterales iban los tubos más grande del Flautado de 1 6  
palmos. L a  configuración general es l a  típica, con frontones curvos partidos con 

(203) !bid., p. 292. 

(204) A.C.B.O.: "Carpeta Organos", Legajo, s.f. 
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remate en los castillos centrales y la alternancia de volúmenes, que produce óptica
mente la cornisa curva junto a la recta. El primer cuerpo destaca sólo por la senci
llez. Julián de la Orden repetirá la uniformidad enfrentada para los órganos de 
Málaga o Cuenca, ejemplo ya utilizado en la mayoría de las catedrales españolas. 
El maestro organero aparece aquí corno asesor del tallista, e incluso aporta un 
dibujo con las instrucciones y advertencias necesarias, preocupado de las partes 
arquitectónicas (205). 

Concluidos los prolegómenos de rigor, el organero regresa a Cuenca. 
Antes, "había dejado pasadero el órgano principal y corriente el organito" (206l. El 
trámite necesario era pedir permiso al cabildo de Cuenca: "Habiendo resuelto y 

acordado la construcción de un órgano principal de esta Santa Iglesia con la de 
otro, que componiéndose de muchos menos registros presente a la vista al exterior 

en todo uniforme a aquél, según los planes a que a este efecto ha formado última

mente Julián de la Orden, maestro organero de V.!.; y contando con la habilidad y 

justificación de este artífice y el permiso que V.!. nos ofreció franquearle en 31 de 

Octubre del aH o pasado de 64, para que pudiese encargarse de esta obra, hasta 
llevarla al cabo, hemos escriturado con él en esta razón, siendo una de las condi

ciones que hasta de dar principio a ella luego que se desembaraze de algunas 
otras, que están a su cargo y espera asentar en breve para cuyo caso suplicamos a 

V .l. que continuándonos su fineza, le conceda su licencia y que en todo tiempos 

nos comunique V.!. repetidas órdenes de su agrado en que al tanto nos empleamos 

gustosos. 26 de Noviembre" (207l. 

17. 15. l. EL FIN DE TAN NOBLE EMPRESA 

Mas tan brillante proyecto iba a verse empañado de la desgracia y no se 
haría realidad. Julián de la Orden es reclamado desde Cuenca, con motivo del 
incendio acaecido el 1 8  de febrero de 1767, que destruyó parte del coro, un órgano 
y dejó maltrecho el segundo. El cabildo reclama al organero para poner en marcha, 
al menos el menos deteriorado. Su homónimo oxomense contesta el 2 1  de Abril 
con el "sentimiento "más propio que ajeno. Entretanto el cabildo ya había gastado 
8 1 2  reales en madera traída de Muriel Viejo (Soria) y 3.300 entregados a Lorenzo 
Porcada por la caja del nuevo órgano(2ns¡. 

(205} GONZALEZ de AMEZUA, R; Perspecrit·a.�o.., pp. 8 !-86 
JAMBOU, L.: El·olución ... , 1, P. 212. 

{206} A.C. B.O.: "Libro de Actas ... ". Tomo XLI, r� 75 v. 

207) A.C.B.O.: "Carpeta Organos". Legajo, s.f. 
"Copiador de Cartas ... ", f2 53 v.-54. 

(208} Jbid., f'! 58-58 V. 
A.C. B.O.: "Libro de Actas ... ", Tomo XLI, r� 95 v. 
"Libro de Fábrica ... ", r1 288. 
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Cada vez son más imperiosas la necesidad de reformar y dar una solución 
definitiva a los problemas de los órganos. En 1769 el fraile organista del convento 
de la Aguilera fray Joseph Pérez (Su antecesor fray Antonio de la Concepción pro
fesa como organista en 1751) l209J compone el órgano. Ajustándose a las normas 
monacales de austeridad, el fraile acepta la limosna en especies, chocolate y taba
co, que junto a los materiales sumaban 500 reales <210). 

Pasa el tiempo y el cabildo deja en suspenso la resolución de construir los 
nuevos órganos. Julián había acabado los de Cuenca. Para ello invirtió cuatro años. 
"Estos son la coronación no solamente de la habilidad de Julián de la Orden sino 
de la maestría de la escuela de organería conquense, que desde los balbuceos de 
los años 1600, convergian hacia la iglesia catedral" (21 0• El primero que hace saber 
el final de las obras de Cuenca es el propio organero, deseoso de venir; cosa harto 
difícil, pues las obras de la nueva sacristía, bajo la dirección del arquitecto Juan de 
Villanueva, gravaban bastante los fondos de la fábrica. La opinión del señor Osma 
de hacer sólo el órgano pequeño, (recordemos que la caja ya estaba concluída por 
Lorenzo Forcada y a punto de ser colocada) es refrendada por el resto de los canó
nigos y adelanta cincuenta doblones de su propio pecunia para las obras. La idea 
no agrada a Julián de la Orden y el 9 de enero se despide. Efectúan los pagos de 64 
reales al organero, 800 reales a Porcada, 952 reales y 26 maravedís al herrero 
Encabo y Villagra<212l. 

17. 15. 2. JULIAN DE LA ORDEN EN EL PANORAMA DE LA ORGANE
RIA ESPAÑOLA DEL SIGLO XVIII 

Julián de la Orden era oriundo del pueblo conquense de Barchín del 
Hoyo, de donde surgieron otros organeros. Su padre, Pedro de la Orden, y su sue
gro, Juan Ruiz, eran organeros, pero estudia en el taller de Sebastián García Bar
chín. El aprendizaje se hace en un ambiente de artesanía familiar, dentro de una 
genuina tradición gremial de clan. La formación no difiere de organeros anteriores. 
Sucede a su suegro Juan Ruiz en el puesto de organero de la catedral de Cuenca<213J· 

Representa un preclaro ejemplo de la oficialidad del cargo de organero de 
la diócesis; hombre de confianza y estima para el obispo, quién una vez nombrado 
obispo de Málaga, le designa para organero de la iglesia andaluza en 1778, aunque 
con distinta denominación (curiosamente) sigue cobrando el sueldo ocho años des-

(209) BARBIERI, F.A.: Biografías . .  , l. p. 386. 

(210) A.C.B.O.: "Libro de Fábrica ... ", rJ 315. 

(21 1) JAMBOU, L.: "Organeros en la diócesis .. ", pp. 162-163. 

(212) A.C.B.O.: "Libro de Actas ... ", Tomo XLll, f1 161- 161  v. y 168. 
"Libro de Fábrica ... ", f'' 344 v. 
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pués de su viaje l214l y allí construye los órganos más soberbios y majestuoso de la 
centuria <2151• 

Los proyectos de El Burgo de Osma hubieran sido la primera obra de 
importancia, de un maestro que gozaba de prestigio y reputación. 

17. 16. ESTEBAN DE SAN JUAN ES EL ORGANERO ELEGIDO PARA 
LLEVAR A CABO LAS OBRAS 

Había transcurrido una semana de la negativa del organero conquense y 
los canónigos comisionados entran en negociación con el organero riojano, Este
ban de San Juan. El 1 6  de enero de 1771 reconoce el órgano y estudia las condi
ciones de Julián de la Orden, para elaborar unas nuevas. San Juan cree necesario 
construir primero el órgano nuevo de 1 6  juegos y después renovar el segundo. La 
cadereta cotTe por su cuenta, "de forma que haga uniformidad con la que tiene el 
órgano viejo, en la cantidad de 1 .800 reales vellón "y el otro órgano por 1.800 
reales también <216l. Los fondos económicos capitulares no son muy solventes. El 
Prior ofrece seis reales de los beneficios obtenidos estatutariamente de la "refrac
ción de capas y tapetes" (2m. Las condiciones son firmadas y aceptadas el 1 8  de 
Octubre de 177 ! .  

Esteban de San Juan es un organero retardatario y conservador, afincado 
en varias diócesis. Pertenece a una familia de constructores afincados en Logroño, 
con trabajos en Logroño, Oviedo, Seria, Valladolid, Zaragoza, etc. 

En el verano de 1771  quiere empezar las obras. Para ello era preciso colo
car unos andamios en el coro. Los cultos tuvieron que desplazarse fuera de la capi
lla mayor. Mientras tanto, el maestro de capilla, Francisco Vicente, y el organista, 
José Calanda <wn, apuntan la necesidad de colocar los teclados de octava larga, en 
el órgano principal o del lado del Evangelio, como ya propuso de la Orden. En un 
principio, el cabildo se opone. Las obras de la sacristía daban más de un quebrade
ro económico<219). 

Hay que hacer notar cambios sustanciales de un proyecto respecto del 
otro. El de Esteban de San Juan únicamente lo conocemos a través del discurso de 
entrada a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, de Ramón González de 
Amezúa, junto a otros detalles de la construcción mol. Paralelamente hemos descu-

(214TJAMBOU, L.: Erofución ... , l, p. 169. 

(215) ORDEN, Ju!ián Je la: Rdaciún de lo que comienen los órganos de la Sanw Iglesia Cmedraf de Málaga, Mála· 
ga, 1783. pp. 3-30. 

(216) A.C.B.O.: "Libro de Actas ... ", Tomo XLII, r� 168 v.-169. 

(217) Ibid .. r-' 169-169 v. 

(218) PALACIOS SANZ, J. l.: "La Capilla de Música de la Catedral de Burgo de Osma, dumntc el reinado de Carlos 
111", en. Celtiberia, nu 79-80, Soria, 1990, pp. 80-81 .  

(2!  9) A.C. B.O.: "Libro de Actas ... " .  Tomo XLII, f1 221  v . .  222, 256, y 258. 

(220) GONZALEZ de AMEZUA. R.: Perspectims ... , pp. 148-!49. 
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bierto un legajo cosido donde se recoge todo el proceso de la obra y el proceso 
judicial de la demanda interpuesta por el cabildo al organero, unos años más tarde. 
El proyecto de San Juan amplía en uno el número de registros del órgano que se 
iba a hacer en el lado de la Epístola, en todo simétrico, en la caja, la cadereta, la 
disposición y juegos de la lengüetería, al otro. 

El 19 de diciembre de 177 1 ,  Esteban de San Juan afirma haber acabado el 
órgano pequeño, al que Porcada había hecho la caja, y el día de Resurrección del 
mes de Abril del año siguiente el de enfrente, el del lado del Evangelio. El recono
cimiento corre a cargo del maestro de capilla y organista, sin que notaran faltas 
graves, excepto en el sonido de algunos registros, "algo forzados". El visto bueno 
definitivo debe llevarlo a cabo un organero cuatro años más tardemn_ 

El arquitecto Ubón, el mismo de la plaza mayor de El Burgo de Osma, o 
de la sacristía, reconoce la caja del órgano nuevo o pequeño, en el lado de la Epís
tola. 

El organero exige la entrega de los últimos plazos, a excepción de 6.000 
reales, a pagar después de la revisión. El prior y el señor Osma contribuyeron par
ticularmente como benefactores. El 1 9  de diciembre de 1771 y de manos del Arce
diano o del Mayordomo recibe 2.000 reales y 7.000 reales, respectivamente. El 7 
de mayo de 1 772 sacan del archivo 1 .775 reales más"'"· 

El cabildo, dentro de un orden, determina la utilización de los dos instru
mentos: "El nuevo se tocase en los días de canto de órgano; el grande los dobles y 
semidobles y los dos en días más solemnes" m3l. 

Un papel pegado en el secreto izquierdo del órgano del coro de la Epísto
la, dice así: "Me hizo don Esteban de San Juan, vecino de la ciudad de Logroño, 
siendo Prior de la Santa Iglesia Catedral, don Felipe de Foronda y Moreda. Año 

1771". 

17. 16. L LA CAJA 

La caja y cadereta, semejante a la primitiva caja del siglo XVII, tiene 
nueve castillos. Al no llevar Flautado de 26 pies, los tubos de los castillos laterales 
son de madera, dorados y de ese tamaño. Ocupa de ancho 1 6  pies, de profundo 
todo el espacio de la arcada, excepto el pasillo posterior, y de alto hasta el rosetón 
gótico. Los remates son frontones curvos rotos en los dos castillos de afuera. Un 
pequeño torreón está en el castillo central, con tubos canónigos. Por encima, el 

(221) A.C.B.O.: "Libro de Actas . .  ", Tomo XLII, !\! 30 v. y 43-43 v. 

(222) !bid., rJ 30 v.,43 v. y 44-45 v. 
GONZALEZ de AMEZUA, R.: Perspecti1·as ... , p. 155. 

(223) A.C.B.O.: "Libro de Actas ... ", Tomo XLII, P 33 v., 63, 1 13 v.,l51 y 174. 
El cabildo ordena subir nl bnjón a la tribuna del órgano para "gobernar el canta llano". 
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escudo del cabildo, un búcaro con azucenas, y encima del todo un ave con las alas 
extendidas. Otro tanto ocurre con los torreones semicirculares intetmedios. Al ser 
más bajos no sobresalen de los contiguos y tienen un pequeño grupo de tubos 
canónigos en la linterna. Los dos torreones exteriores tienen el capote más alto de 
la caja. Queda una línea recta por cornisa entre los tres castillos restantes. Sobre la 
platabanda central hay frontones curvos y cuatro ángeles con un arpa, dos trompe
tas y un violoncello. 

En el cuerpo del secreto abundan las molduras. Por encima las ménsulas 
soportan los castillos semicirculares. Los dos más grandes llevan el adorno de dos 
niños semidesnudos, tocando un píccolo. Debajo de cada uno hay unos mascaro
nes adosados. El primer cuerpo está pintado, especialmente las molduras, en tonos 
rojos y verdes. 

Las diferencias con el órgano de enfrente estribaban en el escudo del obis
po Carrillo y algunos detalles en la cadereta. Ambos obedecen a un modelo del 
Norte de Europa, por la disposición de los tubos, torres y ornamentación en gene
ral. El diseño de pequeñas linternas con tubos en el cuerpo central y laterales es 
poco frecuente (2241• 

La colocación de la lengüetería es prolongación semicircular de los tres 
castillos. Entre los tubos, unos cuantos van paralelos a la caja. El orden es: Trom
peta de Batalla-Gaita-Trompeta de Batalla y Oboe-Bajoncillo-Trompeta de Batalla 
y Oboe-Clarín-Trompeta de Batalla. 

Señala don Antonio Bonet Correa, "la coexistencia del barroco y la mode

ración que impuso la influencia del estilo neoclásico". Sigue siendo éste el mejor 
ejemplo de ornamentación rococó, junto al órgano de la catedral de Tarazana, de 
1766(22..'i). 

El órgano tiene su mejor paralelo en el arte de los retablos, fundiendo los 
órdenes, elementos, partes, etc, para formar "un conjunto plástico de formas diná
micas, tanto por la complejidad de sus líneas y volúmenes, como por la variedad 
de valores cromáticos y lumínicos de la totalidad" (2261• Su afán hacia lo alto, de 
cubrir y cerrar la arcada gótica, simboliza en el mundo barroco y en los periodos 
absolutistas el triunfo del poder espiritual y temporal de la Iglesia, a la par que 
conjuga la perfecta consonancia del espacio arquitectónico y acústico, ya enuncia
do por Nas arre en 1723 (2271• 

El dorado de él y del otro órgano corre a cargo del dorador y vecino de 

(224) WILSON, Michad 1.: Organ, Cases ofWestem Europe, Londres. 1979, p. 64. 

(225) 130NET CORREA. Antonio: "La evolución de la caja de órgano en España y Portugal", en, Ef Orgmw Espa
iiof ... , pp. 290-291. 

(226) !bid., p. 212. 

(227) LEON TELLO, Fmncisco José: "La teoría del órgano y del organista de Pablo Nasarre". en !bid .. p. 102. 
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Osma, Manuel Cabrerizo, que ejecutará en 1786 el dorado del altar de las Reli
quias 1228). Costó dorar el órgano nuevo 370 reales, que pago el señor Osma (229). 

Actualmente la caja no ha sufrido ninguna variación respecto al estado 
original. 

17. 16. 2. TOCCATAS E INTERMEDIOS 

Como era costumbre en muchas iglesias catedrales durante el reinado de 
Carlos III, dentro de la misa se incluían siestas, intermedios, sonatas y conciertos, 
especialmente en las principales solemnidades, en el ofertorio o en la consagra
ción, "no sólo rellenando tiempos litúrgicos poco importantes, sino en el mismo 
centro del misterio que se celebraba" 1230). En 1776 el maestro de capilla, Francisco 
Vicente, encuentra en los conciertos motivo de disensión entre los músicos instru
mentistas, por lo que pide al cabildo determinara el que él pudiera elegir las piezas 
y los músicos que las ejecutaban. El organista, por su parte, reclama el espacio de 
los intermedios de la misa para tocar "con el Lleno del órgano", como así sucedía 
con las tocatas, introducidas, según relata el organista, hacía poco tiempo. El cabil
do apoyado en los estatutos, mantuvo el criterio del maestro de capilla <231). 

17. 16. 3. LOS PLEITOS SEGUIDOS CONTRA ESTEBAN DE SAN JUAN 

A mediados de septiembre de 1776, Esteban de San Juan está en El Burgo 
de Osma para cobrar la parte adeudada, previo el visto bueno de un perito en el 
arte de la organería, puesto que el organero necesitaba dicha cantidad para prose
guir unos encargos. El cabildo tajante, pospone la entrega. Transcurre medio año y 
la cuestión no es resuelta, encargado al organero volvería en otra época más calu
rosa. 

En agosto de 1777, buscan "maestro inteligente", que cómo no, iba a ser 
Julián de la Orden 1232>. Julián escribe desde Cuenca el 2 de septiembre de ese año, 
accediendo a venir, previo el permiso de los capitulares conquenses, que conceden 
para finales de octubre y comienzos de Noviembre<233>. Pero Esteban también escri
be para posponer la fecha a la primavera siguiente, porque no era partidario de 
hacer el reconocimiento en los meses calurosos. Ante este contratiempo escriben 
de nuevo a Cuenca para suspender la venida de Julián de la Orden para la primave
ra de 1 778<2.}.1>. San Juan, una vez noticioso de la  última convocatoria, ni se presenta 

(228) A.C.B.O.: "Libro de Actas ... ", Tomo XL Vlll, 1\.' 85. 

(229) !bid., Tomo XLIV, f'1 149, 250-250 v. y 289. 
A.C.B.O.: "Libro de Fábrica ... ", P 366. 

(230) GALLEGO, Antonio: La 1111Ísica en tiempos de Carlos Ill, Madrid, 1988, p. 106. 

(231) A.C.B.Q.: "Libro de Actas ... ", Tomo XLIV, f'1 295 v.-296, 298 v., 299 v., 342-342 v. y 345. 

(232) Ibid., f'1 346 v. y 348 v.; Tomo XLV, f'1 57-57 v. y 63 v. 

(233) GONZALEZ de AMEZUA, R.: Perspectivas ... , p. 155. 

(234) A.C. B.O.: "Libro de Acta� ... ", Tomo XLV, F- 69-69 v. 
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a la cita concertada, ni contesta a la citación. Envían una carta urgente, a través del 
correo de Soria. En noviembre excusa la venida a El Burgo de Osma, por el tiem
po "intempestivo para la cola y maderas". Un tanto molesto el cabildo por tanta 
informalidad por parte del organero riojano, fija para el reconocimiento la fecha 
del 1 de mayo de 1779""'. 

De nuevo San Juan hace gala de una gran falta de puntualidad, no contes
tando a la nueva misiva del cabildo. A la segunda carta enviada, por fin escribe, 
aceptando la fecha, incumplida, al llegar el 24 de mayo. Rápidamente escriben a 
Cuenca. Julián de la Orden manifiesta desde Sacedón, a la carta escrita a Santiago 
del Barrio y Lara, no poder venir para la fecha señalada, por tener "en disposición 
de parar los oficiales con nú ausencia". Sí acude el 3 de junio de 1778 (2.lf,J. Habían 
pasado más de dos años de cartas y trámites. 

Instalado en la casa de Pedro Laynez, teniente de organista, inicia el reco
nocimiento y el 5 de junio da "la declaración". El cabildo le obsequia con 20 
doblones. El juicio de Julián de la Orden no es compartido por Esteban de San 
Juan y pide uno nuevo, por un organero que él traerá (237l. Los celos gremiales han 
surgido en un conflicto a punto de estallar. El cabildo apremia a que el organero 
envíe cuanto antes el perito. Josefina Balderín, esposa de San Juan, escribe dando 
cuenta de la larga enfermedad de su marido. El canónigo Baños toma los oportu
nos informes de los bienes del mencionado organero, con una situación económi
camente buena (ns¡. Si el organero revisor no había llegado todavía, no era por una 
cuestión meramente de dinero. El 3 1  de octubre promete venir en el plazo de un 
mes, tiempo necesario para recuperarse de la enfermedad. Era un ultimatum. Diez 
y ocho días más tarde acepta las cláusulas, por medio de su padre, el también orga
nero Francisco Antonio de San Juan, dispuesto a colaborar con el hijo. Los defec
tos advertidos por el maestro de capilla y organista permanecen y hacen notar haya 
otros en el interior, que no pueden advertir, "por ser distinto su arte y profe
sión" (239J. 

Por aquellos mismos años, Fernando Antonio de Madrid establecía una 
distinción bien clara entre organero y organista. A cada uno, en sus cartas, otorga 
una función específica, sin intromisión; hecho, al parecer, muy frecuente en la 
época a la hora de revisar los órganos: "Así todo el mundo convendrá fácilmente 
que un organista no puede tener tanto conocimiento como un organero en todo lo 
concerniente a la construcción interior de un órgano", como advertían los dos 
músicos de la catedral de El Burgo de Osma. Deja, por tanto, las categorías y fun-

(235) lbid., rJ 75 v. y 79 v.-80. 

(236) Ibid., r IOI-toJ v., 1 JO, 134 v., 137 y 139. 

GONZALEZ de AMEZUA, R.: {'erspecfi\'(/.\ ..• p. 156. 

(237) A.C. B.O.: "Libro Jc Actas ... ", Tomo XLV, r 146, 148 v y 1 5 1 .  

(238) !bid., P' 166, 176-176 v .  y 184 V. 
(239) lbid., r' 190-190 v., 194 y 204. 
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ciones plenamente diferenciadas, entre oficial y maestro, entre organista y organe
ro, motivos tratados, a su vez, en escritos anteriores y actualizados con terminolo
gía tomada de Dom Bedós. Incluso, añade la labor específica del organista: "Se 
dirá que en ciertos particulares de el órgano debe ser juez el organista, más bien 
que el organero, lo primero porque debe conocer mejor la bondad de los teclados, 
por ser éste su ejercicio diw·io, y lo segundo porque debe conocer mejor la bon
dad de la armonía y juzgar si los registros están bien iguales de voces y si son 
bien afinados" (Nol. De este modo, intenta restar preeminencia a los organistas, 
maestros sólo "en /a música armónica". En el caso de Osma, hasta el mismo cabil
do reconoce la falta de pericia de estos músicos en el interior del órgano, "por ser 
distinto y diverso su arte y profesión". Pero ellos eran normalmente los encargados 
de revisar el proyecto, su realización y dar la aprobación o rechazo. Poco había 
cambiado esta tradición. 

Fernando Antonio de Madrid da una serie de pautas para la revisión y 
prueba de cualquier órgano, así como la composición, que bien poco difiere estéti
camente, en cuanto al número de registros y calidad, de éste y otros muchos. Seña
la la necesidad de observar en toda revisión la calidad de los elementos del instru
mento, según quedaba especificado en el contrato; examinar todas partes, fuelles, 
registros, tiradores, teclados, secreto, canales del viento, contras, etc. En todo este 
repaso no sólo entraba en juego la habilidad del organero, sino que también el 
organista jugaba una baza fundamental, probando todo y cada uno de los juegos, 
por separado y juntos. Concluye diciendo: "Si el organero se negase a corregir los 
defectos que le habrá notado al órgano, el revisor extenderá una certificación o 
declaración, expresando todas las operaciones de su revisión y los defectos que 
habrá notado, con la mayor individualidad y distinción, y que por ellos no está el 

órgano de recibo; a fin de que la persona que costea la obra, como interesado, 
obligue al organero a que lo ponga en buen estado", como obliga el cabildo a San 
Juan a seguir idéntico proceso, bien "por sí, o por otro a su expensas, si él no haya 
con /a suficiencia necesaria para ello" (241l. 

Podemos ver cómo se seguía cada paso rigurosamente en cuantos contra
tos se firmaban. El plan y condiciones son ejecutados íntegramente. La parte con
trayente debía quedar satisfecha de la obra contratada, y ambas partes estaban inte
resadas en ello; uno, en construir la mejor mecánica y dejarlo perfectamente 
armonizado y afinado; el otro, el cliente, exige la entrega de un órgano según arte. 
"La fragilidad, complejidad de muchos de los componentes, la variedad de técni
cas y gustos en un momento determinado, han hecho que en todas las épocas se 
haya cuidado la culminación y visura de los elementos de un órgano antes de 
darlo por bueno y pagar la última cantidad del precio concertado" (242l. Este es el 
motivo de enfrentamiento entre ambas partes en la catedral burgense. 

(240) MADRID, Fernando Antonio de: Cartas lnstructil"(ls sohre los Orgmws. JnCn, 1790. pp. 39-42. 
(241) !bid., pp. 72-74. 
(242) JAMBOU, L.: Emlución ... , l. p. 200. 
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----- ---------------------·---- ·-----�·--·-·-

A mediados de diciembre, Cristóbal de Samaniego, organero de Vitoria, 
hace el reconocimiento, completamente favorable a San Juan: "Las basas y funda
mentos de dichos órganos, que son los secretos, están bien trabajados con todo 
arte y cuidado como se requiere para el repartimiento y conducciones del viento, 
dejando en ellos los despidientes necesarios para que estén siempre con seguridad 
y libres de reparos. Así mismo, digo estar los tablones, plantillas, cepos para la 

colocación del Flautado y lengüetería, bien asentados, con mucha seguridad en el 
secreto, como también dichas plantillas y cepos, bien juntados y c/a\•ados, sin per
cibir se salga nada de aire, cuando en otros órganos no se ven ta/esjumuras, sino 
gastando muchos chafa/los de estopa, conductos y demás adren/es, bien armados, 
asegurados y dispuestos para e/ uso de elllonar". También da cuenta de la tubería: 
"En orden a los caños que ha fabricado nuevos, así de lengua, como de cañutería, 
están con mucha igualdad ejecutados, de bastante cuerpo y buen metal; de modo 
que se ve ser mejor o tan bueno que muchos callos de los antiguos que está com
puesto el lleno del órgano viejo". La soldadura de las juntas eran de calidad, cosa 
poco habitual "en muchos caiíos antiguos y modernos de algunos maestros que 
con el sobre- escrito de curiosos, están por la supe1jfcie en falso, sin calar la sol
dadura; experiencia tenemos afinando los órganos que tocando con el afinador 
para subir los caiios y ponerlos en tono. Se va la soldadura como costura de vieja, 
por lo que se hace preciso andar con el soldador a menudo fortificando sus solda
duras para poderlos avenir con sus compañeros a la voz que les corresponde". 
Destaca en la tubería estar bien ammda, bien colocadas las lenguas, cortavientos, 
canales y demás partes. No faltaba ningún tubo de Contras de 26 palmos, ni de 1 3, 
juegos que no constaban en las obligaciones del organero, como tampoco el Oboe, 
Chirimía y Corneta en Eco. Tasa las mejoras en 1 .200 reales de Vellón. 

En el capítulo de defectos, dice haber encontrado un registro roto, pero de 
fácil arreglo, y unos juegos desafinados por el calor y la humedad. Terminaba la 
exposición con los mejores avales para San Juan: "Y para que esta mi declaración 
haga fuerza, digo que entre los grandes maestros de la facultad que ha habido y 
hay en muchas leguas, han sido elllre ellos según sus obras lo manifiestan Don 
Joseph Mañero, sus sobrinos, los Tarazanas, vecinos de Lerfn, de Navarra, los 
que han trabajado muchos órganos por diferentes tierras, nombrando algunos 
órganos fabricados por dichos maestros, para que en caso necesario los quieran 
ver son los siguientes, en la Santa Iglesia de Calahorra, Pamplona, Colegiata de 
Tudela, en la de Logroiio, en Bilbao, en las Huelgas de Burgos, y por último el de 
San Phelipe el Real de Madrid, de mucho lucimiellfo, bien trabajados, así de 
madera, como caños, sus voces prollfas y sonoras, modelos para los facultativos 
que quieren adelantar, por lo cual vuelvo a reitarar que los de esta Santa Iglesia 
de El Burgo de Osma, son un remedo de los nombrados, con la vellfaja de exce
derle estos en /a simetría y colocación exterior" (2.131• 

(243) A.C.B.O.: "Carpeta Organos". Legajo suelto, s.f. 
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En cambio, la declaración de Julián de la Orden, respecto al órgano anti
guo, advertía: "haber faltado a las condiciones en el número de registros", hay 43 
de los 52 proyectados (principal punto del litigio). También advierte la falta de los 
seis juegos de nazardos, de los que había construido unos cuantos tubos y no apro
vechaba los viejos, de poca calidad. Toda la lengüetería era de peor calidad a la 
antigua y de "menos permanencia, por lo muy delgada". Dudaba si el secreto era 
nuevo, al forrarle con papeles, pensando que aprovechó las maderas que tenía en 
anterior. Era de tablón abierto, de maderas recortadas y con los mismos defectos 
que él encontró años atrás, "de estar las veinte y cuatro canales de mano derecha 
barrenadas con desaguaderos de viento y está expuesto a ventearse y abrirse las 
juntas por su mala fábrica". Los tiradores iban holgados o duros y había encontra
do cuatro canales de mano derecha con roturas. "El cerramiento del teclado debió 
quedarse en disposición de registrar las barretas y alambres de las teclas, pues si 
ocurre el lance de quebrarse o rebajarse alguna, no es muy fácil remediarlo, por 
los muchos estribos que se hallan por dentro". En el otro órgano había colocado 
un registro más de los incluídos en las condiciones, pero discrepa en sustituir la 
Corneta en Ecos por un Clarín de mano derecha (suponía manos trabajo, por tener 
menos tubos). La Cometa estaba hecha con tubos reaprovechados y la tubería de 
metal y madera, en su opinión, estaba mal trabajada. Califica la construcción como 
"despreciable" y construido "sin esmero, solidez, ni permanencia" <24�). 

Los capitulares buscan un tercer organero para salir las de dos versiones 
antagónicas. Dejan lugar a que sea San Juan quien lo elija. El padre del organero 
riojano propone el nombre de tres organeros madrileños: "Que pueden tener algu
na pasión por algunas obras que tiene hechas en Castilla la Vieja, donde éstos 
regularmente han trabajado" y prefiere "a cualquiera de los maestros de León, 
Zaragoza, Carrión o Palencia" <245l. 

Algunos capitulares hacen pesquisas acerca de los organeros más notables 
en Zaragoza, a saber, Tomás Sánchez y Fermín de Userralde, su cuñado; y en 
Palencia, Francisco López, con el cargo de maestro organero del obispado, o 
Tadeo Ortega <246). En cambio los informes del de León no son favorables, por no 
ser "sujeto de la mayor habilidad "(Puede tratarse del organero de origen portu
gués Sousa Macareños) <247). Las argumentaciones en contra o a favor se suceden. 
El cabildo elige a Tomás Sánchez, aunque prefiere a los organeros de Madrid: la 

(244) !bid. 

(245) A.C.B.O.: "Libro de Actas ... ", Tomo XL V. r' 236 v. 

(246) Ibid., r' 236 v. 

JAMBOU, L.: El'olucióu ... , !, p. 175. 
BIROUSTE, Daniel y CASTRO MAT!A, Santiago de: La organería en Tierra de Campos. La obra de Tadeo Onega, 

Palencia, 1979, pp. 21-59. 

(247) JAMBOU, L.: Erolucü!n . .. , !, p. 176. 
A.C.B.O.: "Libro de Actas ... ", Tomo XLV. r' 242. 
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distancia entre Madrid y El Burgo de Osma es menor que entre Zaragoza. Las 
reprobaciones y descalificaciones hacia Julián de la Orden, por parte de San Juan, 
son contínuas. Veamos algunas: "Dispuso, había de poner en la fachada una Dul
zaina, y en el interior un eco de Corneta, presentásele a mi parte este plan, y dice 
en el suyo, folio cincuenta, que la Dulzcdna tiene más conveniente se conmute en 
Chirimía y Oboe, para la mejor armonía y claridad del golpe de lengüetería, y 
que el eco de Corneta se conmute en eco de Clarín". San Juan rebate las palabras 
del de Cuenca: "Don Julián sabe muy bien el exceso, bondad y mucho trabajo 
para su colocación que tienen los registros de Chirimía y Oboe, al de Dulzaina, 
tanto que equivalen estos dos solos por tres de Corneta, procura ocultarlo en su 
declaración, y sólo se acoge a exponer al cabildo lo que le parece pe1judicial a mi 
parte, llevando sólo rencor y antipatfa, que me profesa" a48l. 

Según San Juan, el proceder de Julián de la Orden no era correcto. Con 
anterioridad a su intervención había desmontado los registros y ocultado el nombre 
de algunos. No citaba los nuevos registros de la cadereta, Clarín y Bajoncillo y los 
dos de Flautado de seis y medio, colocados en la fachada. Refuta los juicios sobre 
la calidad de los tubos, directamente proporcional a la calidad del sonido, como un 
error manifiesto, con "dulce canto, buena disposición y colocación de la lengüete
ría, caiiutería y vista hermosa de las fachadas, que es cuanto debe consistir la 
peJfección de semejantes obras" (249). La argumentación viene avalada por las pala
bras del teórico Pablo Nasarre: "Muchos artífices siguen la opinión de formar los 
canales del secreto de piezas encoladas a un tablero de dedo y medio de grueso 
cerrándolas por los dos extremos ... tengo por más conveniente el que los canales 
sean vaciados . . .  " aso¡. La influencia del maestro aragonés sigue siendo muy fuerte a 
fines de siglo, conservadora a ultranza, en opinión de Lothar Siemens, y aglutina
dora que concilia la tradición y la vanguardia, la teoría y la práctica, el racionalis
mo y el empirismo. Eximeno podía haber suscrito alguno de estos principios. Por 
otra parte, esta monumental obra refleja los intensos estudios y contínuas expe
riencias de Nasarre 1251l, a la par que se hace eco de los inventos modernos, relacio
nados con la escuela castellana; si bien, por estos años, la figura de un Dom Bedós 
impregnaba a las mentes ilustradas. Pero San Juan y tantos organeros parecen estar 
muy lejos del francés. 

Al final, ambos aceptan a Tomás Sánchez para la revisión, pero surge un 
nuevo punto de tensión, San Juan se niega a aceptar por escrito el dictamen del ter
cer organero. Ante la tozuda negativa, de derecho, el cabildo incoa proceso judi-

(248) A.C.B.O.: "Carpeta Organos", Legajo, s.f. 

(249) Ibid. 

(250) NASARRE. P. : Escuela .... 1, r' 493. 

(25 1)  lbid., Prólogo. 
LEON TELLO. F.J. : "La teoría del órgano . .  ", p. 100. 
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cial contra el organero. El escribano Pedro Alcobilla, lo ejecuta: "Otorgaron ante 
él, según se habfa acordado por la mañana, el poder correspondiente con /a cláu
sula de substitución y demás de estilo, a favor de Don Josef Manuel de Soto y 
Díez, secretario de la Inquisición de Logroño, para que ante la Justicia Real de 
aquella ciudad y demás tribunales que convenga, pida que Esteban de San Juan, 
que ha trabajado en los órganos de esta Santa Iglesia, y que ya están reconocidos 
por dos maestros organeros nombrados el uno por el cabildo y el otro por su 
parte, se conforme y haga escriptura formal de pasar por la declaración de don 
Tlwmás Sánchez, maestro de Zaragoza". También explica los inconvenientes a la 
hora de elegir un técnico para el reconocimiento: "Echando a un lado todos los 
maestros famosos que le seJlaló el cabildo para este efecto . . .  " (2521• Era el comienzo 
de un largo proceso contra el organero que trabajaba en la provincia de Valladolid 
en el órgano de la parroquia de Mota del Marqués<2531• 

El cabildo nombra abogado y procurador en la demanda a Manuel Anto
nio de Covarrubias. El proceso comienza el 28 de abril de 1779 y es recibido en 
Logroño el 26 de agosto. El 9 de septiembre el procurador Covarrubias manda la 
copia de la demanda, conservada en el archivo catedralicio. Relata el documento 
los pasos uno a uno, hasta llegar a los tribunales. El cabildo pide la condena de 
San Juan, llegando, si es preciso, a pagar "los dmios, costos y prejuicios que se 
han seguido y siguieren de su resistencia" <254). 

A través de los documentos referentes al juicio, sabemos que San Juan 
presentó un primer memorial, donde relata la conclusión del órgano nuevo en 1772 
y de haber efectuado los reparos en el viejo, que en cuatro años no tiene ningún 
desperfecto considerable. Alega la retención del último plazo, sin más motivo que 
el haber difundido el racionero organista supuestos defectos en el órgano. El, por 
su parte, sólo advierte que "no ha hallado, ni halla alguno respectivo a la facultad 
de organero y únicamente ha notado el ningún uso, ni exercicio de muchos regis
tros y desafinación en las lengüeterías, pendiendo lo primero de la voluntad de los 
organistas en elegir para el tañido de no afinar dichos órganos, ni saberlo hacer 
según arte en lo que se hubieran instruido si se hubieran hallado presentes en el 
tiempo de armarlos y afinarlos" <2551• El descuido de los organistas ha sido un mal 
endémico en casi todos los organistas de nuestras catedrales hasta nuestros días, 
reflejado aquí, como un argumento personal, para defenderse de las críticas: el 
organista tiene como misión especial la afinación de la lengüetería. Así lo comenta 
San Juan: "Esta misma modalidad favorece naturalmente la iniciación de los tañe
dores en los rudimentos de la organerfa, pero implica otra consecuencia que afee-

(252) A.C. B.O.: "Libro de Actas ... ", Tomo XL V, r'242-242 v .. 256 y 257- 257 v. 

(253) LAMA, J.A. de !a : El Orsano ... , pp. 249-250. 
GALLEGO, A. : La música ... , p. 234. 

(254) A.C.B.O.: "Memoria! y sentencia de! juicio seguido contra e! organero Esteban de San Juan", s.f. 

(255) !bid., s.f. 
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fa a los profesionales, a los maestros novatos de la organerfa, que quedaban 
apartados del contacto y observación continua de los instrumentos que en todas 
las épocas fueron los testigos de las obras mayores y más peJfeccionadas de la 
organerfa, las de la catedral" (:t'i6l. Después mantiene una larga correspondencia 
con el cabildo, de la que ya hemos hecho mención, íntegramente recogida en el 
documento expedido por las Chancillerías. 

San Juan defiende los que cree son sus derechos, en tono un tanto resigna
do: "Y que especies de poca entidad se exponga el suplicante a que se dude del 
cumplimiento de su encargo", o "suplica se digne mandar que se apronte el plazo 
e importe de dichas mexoras que se me restan por última paga . . .  ". En el memorial 
del 8 de septiembre de 1777 infonna de la conclusión de los órganos, unido a la 
carta del nombramiento del perito revisor y la desafinación de algunos registros. A 
esta carta le suceden otras, todas dirigidas a Santiago del Barrio, interlocutor entre 
el organero y el cabildo. El tono va subiendo, llenas de sorpresa por las amenazas 
del cabildo y de indignación por las amenazas del cabildo y rechaza las fechas 
impuestas por los capitulares. A partir del 29 de enero de 1778, el tono inicial de 
humildad se va perdiendo. El cabildo encuentra mala intención en el obrar del 
organero, que en un arrebato de ira, escribe: "Espero en Dios ha de recuperar el 
honor que malamente se me ha quitado con la tal declaración del dichoso la 
Orden, y después veremos quién ha de pagar estos gastos" am_ Las iras contra el 
de Cuenca van in crescendo cuando conoce el nombre del tercer organero nombra
do para dar por buenos los órganos: "Como estoy convencido en que don Tomás 
Sánchez reconozca las obras teniendo presentes las condiciones a que me obligué, 
y muy satisfecho, que ni este, ni otro ninguno pueda hacer declaración igual a el 
de Cuenca" (2581• 

En el fondo, no acepta la declaración del maestro aragonés y el cabildo 
inicia el proceso judicial el 22 de 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 contun
dentes, "carece de verfdica relación", y además "no presenta el cabildo la escrip
tura de que hace relación , condiciones de la obra, ni tampoco las declaraciones 
que ya tienen evacuadas diferentes maestros, asf organistas, como de obras". En 
la copia de contestación San Juan expone el 10  de septiembre las diferencias con 
Julián de la Orden. Discrepa de él en la inclusión del registro de veintiséis palmos, 
del que de la Orden no era partidario. Además añade a modo de conclusión: "Y por 
que no podrá negar el cabildo, que habiendo llegado a reconocer las obras el 
citado don Julián de la Orden y hecho su declaración -que es la que sirve para los 

(256) JAMBOU, L. :"Evolución ... ", l. p. 177. 

(257) A.C.B.O.:"Mcmorial...", s.f. 

{258) !bid., l3-IV�l779. s.f. 
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canónigos-, intentó mi parte carecerse y confeccionar con aquél, lo que no se le 

pernútió, dando lugar el Cabildo se ausentase dicho maestro y de�1més de tres 
días se le hizo saber a mi parte aquella declaración, bien que a la ligera y aunque 
la picHó para inteligenciarse de ella y acaso rebatirla, no lo pudo conseguir, lle
gando a tanto extremo la negativa, que ni una copia simple de dicha declaración 
pudo conseguir mi parte y esto es lo que el cabildo llama piedad" (2S<Jl. A las peti
ciones de aceptar las declaraciones del tercer organero del 21 y 29 de septiembre 
siguen otras. A su vez, a estas declaraciones se oponen otras del cabildo. 

El mejor aval que presenta el abogado del organero son las obras de los 
órganos de los padres jerónimos de la Estella, Sahagún, el Prado de Valladolid, 
benedictinos de esta ciudad y unos más, de los que no da el nombre. 

El proceso comienza con retraso. San Juan no está en Logroño y trabaja 
en el monasterio de Nuestra Señora de Valvanera. El tribunal emite sentencia el 4 
de abril de 1780, absolviendo al organero, pero mandando hacer el reconocimiento 
a Tomás Sánchez: "Debo declarar y declaro, que el Ilustrísimo Cabildo, Prior y 
demás individuos que le componen de la citada Santa Iglesia Cathedral, de la 
expresada ciudad de Osma, en el Burgo, en lo que se dirá, no han probado su 
intención y demanda, como debieron probar, darla por no probada . . .  debo absol
ver y absuelvo a dar y doy por libre al dicho don Esteban de San Juan, a que esté 
y pase por /a declaración del referido don Thomás Sánchez, así porque la elección 
de éste no está hecha con la formalidad debida, y solemnidades de derecho, como 
por no ser prueba bastante las cartas presentadas en autos por dicho cabildo, que 
no pasan de una prueba extrajudicial, dirigidas a un tercero, don Santiago del 
Barrio y Lara, con todo que sea secretario del enunciado Ilustre Cabildo . . .  ". Y 
continúa: "en cuya atención debo de condenar y condeno, dejando a salvo las 
declaraciones respectivamente puestas en autos al dicho Ilustre Cabildo, Prior y 
demás individuos de la citada Santa Iglesia Catedral, y al expresado don Esteban 
de San Juan, a que en el término de nueve días siguientes de que tenga autoridad 
de cosa juzgada esta mi sentencia, nombre dicho Prior y Cabildo de un perito de 
ciencia y conciencia para el reconocimiento del órgano nuevo, mejoras y compos
tura del otro . . .  a costa de los nominadores "; sentencia dictada por don Fernando 
García de la Plata, Corregidor de la ciudad de Logroño, el 14  de marzo de 1780""'', 
La justicia creaba jurisprudencia. La sentencia es recurrida ante la Real Chancille
ría de Valladolid, nombrando nuevo procurador en la persona de Manuel Velasco 
al mismo tiempo que Covarrubias averigua el destino de San Juan, en la provincia 
de Valladolid. El cabildo está dispuesto a obtener la razón al precio que sea nece
sario. 

(259) lbid. s.f. 
GONZALEZ de AMEZUA, R :  Pcrsflecth·as ...• pp. 156-157. 

(260) !bid., s.f. 
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El padre del organero suplica clemencia hacia su hijo y por boca de él, 
dice aceptar la escritura del tercer maestro. Mientras, el 5 de julio de 1780 el pro
curador de Logroño envía al de Valladolid los papeles del proceso. Entonces entra 
en un clima enrarecido. El cabildo encuentra mala disposición por parte de San 
Juan, con el fin de "frustrar las intenciones del cabildo". El sílencio se da por res
puesta. El cabildo insta al procurador de Valladolid a acelerar el juicio y el procu
rador apremia al organero a contestar a las cartas del cabildo. El caso queda visto 
para sentencia en los primeros días de abril de 178 1 .  La vista está presidida por los 
jueces únicos, don Francisco Folch de Cardona y el conde de Isla (260• La sentencia 
es conocida el 29 de agosto. En ella se revoca el auto dictado por el corregidor de 
Logroño, mandando al organero Sánchez hacer la revisión, reservando sobre ella a 
dicho San Juan su derecho. De nuevo el gran derrotado es el cabildo, tras casi diez 
años de pleitos(262l. 

En opinión del abogado, la sentencia estaba "pasada en autoridad de cosa 

juzgada", pues los procuradores de las partes, no habían suplicado dentro de los 
plazos fijados por la ley, la restitución del ténnino principal. Tras unas vacilacio
nes, encargan al procurador Velasco remita "el despacho ejecutorio, en el expe
diente", contra el organero (263l. 

Hasta aquí la dilatada y movida historia de los órganos en la última recta 
del siglo XVIII, marcado por la discordia. Las consecuencias agotan todos los cau
ces legales. La sentencia de la Real Chancillería de Valladolid, pone fin a tan esca
broso tema. 

17. 16. 4. LLEGA THOMAS SANCHEZ 

El 29 de mayo de 1782, un mes y nueve días de ver la luz la sentencia fir
mada por el conde de Isla, escribe Tomás Sánchez desde Abejar, en donde trabaja 
para la parroquia, avisando haber recibido la notificación del cabildo. La llegada al 
Burgo tendrá lugar al acabar dicho órgano, pero antes pasará por Zaragoza para 
traer materiales (2()4). Para los primeros días del mes de julio ya había finalizado las 
obras de Abejar y escribe al secretario capitular infonnando de la llegada, para el 
día que fijaran del mes de septiembre. El procurador del cabildo en Valladolid, 

(261) A.C.B.O.:"Libro de Actas ... ", Tomo XLV, r1 261, 298-298 v., 303, 309; Tomo XLVI, r' 21 , 3 1  v.-32, 63 v.-64, 
65, 70-70 v., 76 v., 95, 102 v.-103, 145 y 15 1 .  
GONZALEZ de AMEZUA, R.: Pcrspectim.1· . . .  , p .  156. 

(262) A.C.B.O.:"Libro de Actas ... ", Tomo XLVI, r2 191.  

(263) !bid., r' 245. 246 v. y 254. 

(264) Ibid., r) 264. 
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Velasco, intenta localizar a San Juan<265'. Por estos años construye el órgano de San 
Mamés de Cuenca de Campos y el de San Esteban en la capital, junto al de San 
Andrés, acabado en 1784<266'. Localizado San Juan, el organero Sánchez inicia la 
revisión el 29 de septiembre y la acaba el 3 de Octubre. El cabildo compensa el 
trabajo, con 980 reales. Enterado del informe, el organero riojano promete estar 
"pronto a ejecutar y reparar todos los defectos que contiene en ella, a satisfacción 
de los organistas de esta Santa Iglesia, y en el día los más sustanciales". Elige 
mayo, por ser el mejor mes climatológico para la afinación. Con todos los respetos 
presenta la carta y firma por escrito el hacer los reparos, y en caso de no poder, lo 
haría su padre o bien otro pagado por él 067'. 

El 1 O de mayo de 1783, Esteban de San Juan inicia los reparos, que le lle
varon 15 días. Sánchez evaluaba así las obras de mejora del riojano: "Ha cumplido 
y practicado dichos reparos con arreglo en todo a la obligación que hizo, en vir
tud del reconocimiento practicado". La dieta de Sánchez, de 960 reales, es la 
misma que en la revisión, y a San Juan pagan el tercer plazo acordado en el contra
to, descontando de esta cantidad lo que había costado el reconocimiento<268'. 

San Juan acepta revisar y afinar los órganos cada año, como organero ofi
cial de la catedral, retribuido con 300 reales<269'. 

Sabemos que también hizo un órgano portativo nuevo, pues el anterior fue 
vendido en agosto de 1778, al estar en muy mal estado de conservación. Colocaron 
el nuevo en la librería, por "no haber otro sitio más proporcionado" <2'0', que se uti
liza en las procesiones y concordias en el Miércoles de Ceniza, Domingo de 
Ramos, Jueves y Viernes Santo, "y siempre que haya de servir todo el coro a la 
Capilla Mayor, en las procesiones que haga el cabildo en rogativas y otras a la 
iglesia del Carmen, a la ermita de la Vera Cruz y el dfa del Cmpus". El perrero 
transporta el instrumento en dichas fiestas, con la asignación de 129 realesmn. Los 
dos entonadores, Manuel Molinero, el primero, con el salario de 198 reales, y 
Manuel Calvo, el segundo, con la nómina de 34 reales, alimentaban de aire los dis
tintos órganos<212'. 

(265) !bid., f2 294 V. 

(266) Ibid., r2 302 y 304 v. 
LAMA, J.A. de la : El Organo .. , pp. 14 1-142 y 374-375. 

(267) A.C. B.O.: "Libro de Actus ... ", Tomo XLVI, f2 3 14  v, 322 v.-323 v. y 330. 
"Carpeta Organos", Legajo, 6-X-I 782, s.f. 
"Libro de Fábrica, 1780-1802", Data 1782-1783, s.f. 

(268) A.C.B.O.: "Libro de Actas ... ", Tomo XLVII, f' 42 v.,49 v., 57 v. y 6\v. 
"Libro de Fábrica ... ", Datal782-1783, s.f. 

(269) A.C.B.O.: "Libro de Actas ... ", Tomo XLVII, r� 61 v. 62. 

(270) Ibid., Tomo XLVI, f1 !66 v.; Tomo XLVII, f' 231. 

(27 1 )  !bid., Tomo L, f' 152 v. 

(272) A.C.B.O.: "Libro de Fábrica, 1776", f'9 v., 70 v.-7 1 :  
"Libro de Fábrica, 1791-1892", J>:! 1 7 1 .  
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Posiblemente la música de la catedral vivió uno de los momentos de 
mayor esplendor, por la atención puesta a los órganos, la compra de partituras, la 
copia de libros de polifonía en el monasterio jerónimo de Espeja y la provisión y 
creación de plazas musicales. Además del grueso de voces e instrumentos, la capi
lla contaba con el refuerzo de los niños de coro e infantes mayores, todos dispues
tos para cantar villancicos policorales, escritos por el maestro Bernardo Pérez, para 
las fiestas de San Pedro de Osma, el Corpus o Navidadm3l. 

De 1784 a 1787 no hay ninguna noticia interesante sobre los órganos. 
Pedro Laínez, teniente de organista y afinador, cuida de ellos. En 1785 una dovela 
del arco gótico, situada encima del órgano peligraba con desplomarse, pero no 
pasó a mayores (27�l. 

17. 17. EL NUEVO ORGANO DEL CORO DEL EVANGELIO CONSTRUI
DO POR JOSE DE ECHEVERRIA 

17. 17. l. LOS PROLEGOMENOS 

A fines del siglo XVIII vivimos una fiebre constructiva de órganos en 
cada parroquia, colegiata o catedral, que compiten por tener el mejor instrumento 
y la mejor caja. 

Habían transcurrido cinco años de la intervención de Esteban de San Juan, 
cuando el organista de la catedral hace presente al cabildo catedralicio, exactamen
te el 8 de agosto de 1787, el estado "inservible "de los órganos, hasta el punto de 
casi ya poderse tocar. El órgano del Evangelio, que hizo Quintín de Mayo, era el 
más dañado. Ese mismo día el cabildo toma una decisión, construir uno nuevo. 
Las miradas están puestas en José de Echevenía, organero del rey, diseñador de 
las trazas y a la postre el constructor y diseñador de las trazas <275l. A finales de 
agosto acepta el encargo y rápidamente se pone en camino. El día 27 presenta 
varios diseños, después de comprobar el mal estado del órgano, del que dice, sólo 
aprovecharía el primer cuerpom6l. 

La presencia de Echeverría en El Burgo de Osma tiene una explicación 
lógica; por aquellos años el rey Carlos III está volcado de lleno en apoyar el proce
so de beatificación de Juan de Palafox y Mendoza, para quien construye una capi
lla en la girola con los mejores artistas de la época. Las relaciones de buena amis
tad entre el cabildo y el monarca, a través de fray Joaquín de Eleta, el confesor de 
su Majestad, cuentan a la hora de hacer un órgano nuevo. Después de tantos fraca-

{273) A.C. B.O.: "Libro de Actas ... ", Tomo XLVII, f" 39 v. y43 v. 
{274) A.C.B.O.: "Libro de Fúbrica, 1780-1802", Data 1 784-1785,1786- 1787 y 1787-1788, s.f. 

"Libro de Actas ... ", Tomo XLVII, r" 289 v. 
{275) lbid .. Tomo XLVJJJ, r) 192. 

(276) !bid., r} 196 y 197 v. 
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sos, las mejores referencias provienen del maestro Echeverría, qacía poco había 
acabado el órgano de la iglesia soriana de Vinuesa ( 1785)(277). 

El 29 de agosto entrega las condiciones definitivas de construcción, valo
radas en 9.000 ducados. Por expreso deseo del cabildo tendrá octava tendida y jue
gos partidos, rechazando el proyecto de octava corta, dos mil ducados más bara
to(278J. Al día siguiente el notario de El Burgo de Osma, Pedro Alcobilla, redacta la 
escritura: "Hacer un completo órgano de toda satisfacción, que se ha de poner y 
sentar y estar usual y corriente en donde se halla el amiguo, en dicha Santa Igle
sia, en el término de dos años, contados desde hoy . . .  " m9J. 

El órgano ha de tener un Flautado de 26 palmos, con 5 1  tubos, los siete 
primeros de madera y dentro de la caja, "desde re sol re llf bajo", y de estaño fino 
el resto, colocado en los castillos de la caja y en el interior; Flautado de 13 ,  con los 
tubos graves en el castillo lateral; Flautado Violón, en madera los tubos de la mano 
izquierda y en metal los de la derecha; Octava abierta; Docena; Quincena; Lleno 
de cuatro filas, "con sus aumentos correspondientes", a pmtir de la Decinovena, 
con 204 tubos; Címbala de cuatro hileras, "con sus reiteraciones correspondientes, 
cantando el primero en veinte y dosena", también con 204 tubos; Corneta Real de 
mano derecha, de seis filas, "con su guía de Flautado Violón", colocada en secreto 
aparte y elevado; Nazardos de mano izquierda con cinco tubos por nota, en secreto 
aparte como la Corneta, "cantando el primero en docena "; Flauta Travesera, de 
madera, para la mano derecha y con dos tubos por nota; Trompeta Real interior, de 
ambas manos, hecha en estaño. En la fachada coloca un Clarín de Campaña de 
ambas manos, "con sus campanas y varillas de hierro para sostenerles y en cada 
clarín su tornillo para mayor seguridad "; Clarín Claro y Trompeta Magna de 
mano derecha; Chirimía y Clarín en quincena para los bajos; finalmente Orlos para 
ambas manos. Los dos Tambores cantan en Do-La y Sol-Re y los dos Timbales en 
a La mi re. 

El segundo teclado tiene Flautado Violón, con tubos de madera y de 
metal; Oboe de mano derecha y Fagot de siniestra; dentro de la caja expresiva van 
el Tapadillo, construído en estaño; Octavilla; Quincena; Lleno de tres caños, con 
un total de 153 tubos; Corneta Real de cinco caños por nota, es decir, 1 30 tubos; 
Clarín de mano derecha y Tiorba para la otra. Para accionar los ecos, una pisa 
abría o cerraba el sistema. Además deja explicaciones sobre el secreto y los meca
nismos: "para esta obra se ha de hacer un secreto principal con cincuenta y una 
canales en dos mitades, construído a la ¡JeJfección, con buenas maderas secas y 

(277) PALACIOS SANZ, J.!.: "Los Organos ... ". p. 527. 
AUSSEIL, L.: "L'Orgue ... ", p. 53. 
GRAAF, G.A.C. DE : Fichas ... , Febrero, 1978. 

(278) A.C.B.O.: "Libro de Actas ... ", Tomo XLVlll, f'J 199 v.-200 v. 

(279) A.H.P.S.: "Protocolo", Caja 3 1 85. Vol. 5437, f' 297. 
A.C.B.O.: "Legajo 27", Armario 20. Tabla 4, s.f. 
Es la copia del contrato, en poder del cabildo. 
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de la calidad, con tapas y tornillos de hierro, los registros de nogal, con toda fir
meza y permanencia". Idéntica construcción tendrá el segundo teclado, con las 
bandas y movimientos de hierro y el teclado con la extensión de C a D"", "para 
su mayor esplendor", en ébano y hueso, "con sus buenos peJfiles, y para que que
den suaves a la más delicada pulsación, se harán sus molinetes de madera, con 
sus tornillos de hierro". Además lleva doce pisas enganchadas a la  primera octava 
cromática del teclado. Cinco o seis fuelles, en función del espacio, producirían el 
aire necesario, forrados, con tiras y contratiras y con palancas como medio de 
acción. Hasta el Flautado, la lengüetería y los registros en secreto aparte, llega el 
aire por varios tablones y plantillas, forrados de baldés. Del órgano antiguo apro
vechaba el Flautado de la fachada, colocado ahora en el interior; la Corneta, que 
pasa a la cadereta en eco, aumentándola en la parte aguda; el Clarín en Eco, al que 
debe hacer dos tubos; doce del Tapadillo de la cadereta y Octavilla; dos del Flauta
do Violón de mano derecha; los Contras de 26 servían integramente, como tam
bién los fuelles y costillas, solamente forrándoles. El resto era para el organero, 
condición que abarataban el precio final c280l. 

Por parte del cabildo corre la manutención y alojamiento del organero y la 
caja nueva, "bajo de cuyas circunstancias el dicho don Josef de Echeverría, ente
rado de todo, dijo se obligaba y obligó . . .  a hacer y ejecutar la citada obra de 
órgano, con los materiales de la mejor calidad, con todo esmero, seguridad y per
manencia, arreglado del arte'' 1281). El precio final asciende a 95.000 reales de 
vellón, a pagar en tres plazos, al comenzar, a la mitad de la  construcción y al aca
bar y dado por bueno "por maestro o maestros inteligentes", nombrados de mutuo 
acuerdo. En caso de discordia, un tercero revisará la obra, atando cuantos cabos 
quedaron pendientes anteriormente (282J. 

El día 3 de septiembre entrega la escritura y el administrador capitular 
paga de la primera cantidad, 30.000 reales. El obispo Antonio de Calderón sugiere 
la posibilidad de retirar el coro una crujía hacia atrás, para que los cultos tengan 
más espacio, siendo ahora el momento oportuno. La capilla de la Santa Cruz desa
parecería como parroquia, al quedar enfrente de las paredes del coro. Al final no 
dan una solución. 

Más adelante, entregan a Echeverría 1 .844 reales y 13 maravedís y en car
gan a Manuel Ramírez la compra de maderas. La casa nueva del hospital, junto a 
la puerta del Alcázar, hoy calle Palafox, perteneciente al canonicato del señor 
Baños, entonces sin habitar por defunción, servirá para que se instalara el organe
ro, en el mes de mayo de 1788 t283l. 

(280) !bid .• p! 297-299. 

(28 1 )  !bid., f2 299. 

(282) !bid., p! 299. 

(283) A.C.B.O.: "Libro de Actas ... ", Tomo XIL. f' 15  v. 
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17. 17. 2. LA CAJA 

El organero no encuentra una solución para arreglar la caja y el proyecto 
de la nueva, del que el cabildo es reacio, para evitar este gasto, es remitido a la 
Academia de Bellas Artes de Madrid. Los aspirantes a hacerla fueron Lorenzo 
Forcada, Miguel Ortega, Juan de Ortega Forcada y Manuel Val, todos vecinos de 
El Burgo (2&4J. 

Lorenzo Forcada presenta la traza el 3 de septiembre de 1788. En ella 
expresa las condiciones y la uniformidad de los distintos cuerpos, dejando integra
da la tubería de fachada en la misma. De altura ha de llegar hasta la bóveda y la 
parte posterior, cierra "un cue1po de celosías, para su vista y desahogo de voces", 
corno así ocurre en la cadereta de la fachada. Otras celosías cierran los fuelles. 
Para asentar la caja, colocaría entre las columnas una "cadena de machones". La 
anchura es de 23 pies. El remate irá construido en nogal. Luis Bemasconi, arqui
tecto encargado de las obras neoclásicas de la catedral, de origen italiano, trabaja 
ahora inspeccionando el remate, "que consta de cuatro columnas", las esculturas 
imitando el mármol y los dorados, que son aplicados con cierta cautela. La adapta
ción al espacio arquitectónico es perfecta y la búsqueda de una mayor altura es una 
constante en el reinado de Carlos IV. Como el órgano de la catedral de Burgos las 
formas son un poco más pesadas que las del tipo Ventura Rodríguez y más asépti
co en la decoración y en los dorados. El estilo neoclásico "trajo de nuevo la prima

da de la arquitectura sobre las demás artes plásticas, eliminando a su vez el gusto 
por los ornamentos, antes usados con exceso" (zss¡. Las cajas de esta sobria arqui
tectura de cambio tuvieron en Toledo, Avila y Zamora un espejo donde mirarse. 

Del Val y Ortega hacen una oferta abaratando costes <286>. Ortega promete 
rebajar 1 .600 reales, pero un vez conocido por Porcada la contra-oferta hace un 
presupuesto más económico. Al final, Juan Ortega se compromete a realizar la 
caja por la cantidad de 8.000 reales. "Aunque el acuerdo para la ejecución de la 
caja del órgano de Echeverrfa se cerró a titulo individual con Juan de Ortega, 
éste debió llegar a un acuerdo con su primo Lorenzo, el autor de la traza, ya que 
por el contrato firmado el 27 de Octubre, los dos se obligaron a construirla". Al 
poco tiempo, comienza a trabajar Porcada en el claustro oeste, llamado el Paño de 
Animas, junto al antiguo cementerio{287l. 

(284) !bid., r) 82 v. y 83 v.-84. 

(285) BONET CORREA, A.:"La evolución de la caja ... ", pp. 293-294. 

(286) !bid., r1 89 v .-90. 
A.C.B.O.:"Legajo n" 1 1 '", Tabla 4, Annario 2 1 ,  s.f. 

(287) A.C.B.O.:"Libro de Actas .. :·, Tomo XIL, PJ98 v.-99, 100- 100 v .. , !05 v.-106 y !07 v.-108. 
A.H.P.S. :"'Escritura de obligación de hazer la caja del órgano, por Lorenzo Forcada y consortes"', Caja 3.186, 
Vol. 5.438, r1 375-376 v. 
ALONSO SOTILLOS, Jesús: La arquilecwra barroca y ueodásicaeu El Burgo de Osma, Tesis Doctoral. Uni
versidad Complutense de Madrid, 1990, pp. 687-688. 

275 



Lorenzo era hijo de Francisco Porcada y de Juliana Sánchez. Entró en 
contacto con el arte, del que luego será maestro, en el taller paterno, en donde per
manece como aprendiz hasta 175 1 .  Una vez como maestro, acogió a Vicente 
Gómez, vecino de Almazán. "De los trabajos que Lorenzo F oreada realizó con 

Juan de Ortega Porcada -hijo del también ensamblador Juan de Ortega y de una 

hermana de Francisco Porcada, María Josefa, y, por tanto, primo de Lorenzo-, es 

esta caja del órgano, situado en el lado del Evangelio, el más elevado exponente <288l. 

El plan de Porcada y Ortega presenta diversos apartados, en los cuales 
establece la construcción de la caja, con cornisas, ornamentos, capiteles de orden 
compuesto, etc. en madera de pino limpio y seco. Una cláusula impuesta por el 
arquitecto trata de dejar un espacio para poder afinar los Contras, de treinta palmos 
de longitud y asegurar la vieja cadereta exterior<289l. 

El  12  de diciembre de 1788 hace efectivo el cabildo el primer plazo, 
2.2677 '17 reales, y el 27 de Mayo del año siguiente el segundo, 2.656 '8 reales'""'· 
A juicio del canónigo Ramírez, las maderas eran de mala calidad. Bernasconi nue
vamente reconoce y revisa el proceso constructivo<290• 

La caja, en la actualidad, conserva todo el sabor neoclásico, con los tres 
cuerpos. En el primero, el de los teclados, al lado de la cadereta del siglo XVII, 
con las puertas de acceso al interior caladas y varias molduras en puertas falsas. 
Un gran friso de adorno con pequeños círculos florales dan paso al siguiente cuer
po. Aquí iba la lengüetería, desaparecida, única alteración notable en el exterior. 
El segundo cuerpo descansa sobre una comisa. Tiene cinco cuerpos separados por 
cuatro columnas de orden compuesto, capitel y basa dorada. Las dos laterales sólo 
son una insinuación. Un entablamento de gran corrección vitrubiana da paso al 
remate elegido por Bernasconi. Las columnas siguen siendo de orden compuesto, 
pero de menor tamaño, que soportan un frontón triangular, adornado con un lazo 
dorado. A los lados dos jarrones con decoración vegetal, que se extiende por otras 
zonas y en medio los dos ángeles. 

Tan soberbio ejemplo neoclásico distaba 18  años de la caja de enfrente. El 
1 2  de agosto de 1789 Juan Ortega Porcada había acabado la caja y Bernasconi 
revisa las obras, siendo preciso cerrar el rosetón, a fin de evitar humedades. A Juan 
de Ortega otorgan 200 reales, en concepto de prima <mJ. 

(288) !bid. 

(289) A.C.B.O : "Legajo n" 1 1  ... ", s.f. 

(290) Ibid. 

(291) A.C.B.O : "Libro de Actas ... ", Tomo XIL, r1 206-206 v., 2 12  v.-213 y 2 14---2 1 4  v. 

(292) lbid., fº 240 v-241 ,  245 v. y 255 v.-256. 
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14. 17. 3. EL FINAL DE LAS OBRAS 

El organero está a punto de venir a montar el órgano y todavía no habían 
solucionado el problema de la casa para el taller. Al final ocupa la casa de los 
Infantejos, pasando los niños de coro a la casa y huetto del Cortijo y Paño de Ani
mas (293l. El señor Martín ofrece su casa y el señor Bartolomé 1 .000 reales para los 
gastos de acondicionamiento, para las fundiciones era preciso hacer una chimenea. 
El 20 de mayo avisa el organero de su llegada para acoplar y arreglar todo lo que 
tenía trabajado. A principios de Julio, el cabildo entrega a los oficiales del organe
ro una gratificación y el segundo plazo de 24.029'1 reales (2�>. 

Antes de colocar la tubería insiste el organero en dorar la caja. Manuel 
Cabrerizo, Miguel Andaluz y Manuel García, vecinos de Osma, y Tadeo Linacero, 
venido de Sigüenza, son los encargados. El coste del dorado era de 9.500 reales. 
Las cláusulas son seis: "Limpiar el polvo que tenga, aparejándola segtín arte con 
cola de retazo o guante, resafiando con lienzo todo agujero o quebradura que 
tuviere, dándole su mano de agua de dicha cola, con sus ajos y la primera cola y 
sus tres manos de yeso para lo que parece ser suficientes". También se compro
mete a "rasar todas las verras de la talla, las cuales irán bronceadas para su 
mayor hermosura y se pasará la escofina a los yesos", para evitar irregularidades. 
Después de dar una cuantas manos de yeso mate, "se rasparán y abrirán /as venas 
que tuviere la talla y ello se raspará con los hierros triángulos". Dorará las tallas, 
junquillos, capiteles, basas, medias cañas, según detenninó el arquitecto Bemasco
ni. El resto de la caja imita el jaspe, "dándole con barniz de charol, para que salga 
bien desde abajo". Los dos ángeles pintados en blanco, imitando el alabastro, cie
rran la última cláusula del contrato. En tres meses debía estar finalizada (295l. 

El 26 de agosto el órgano sigue andamiado, para la realización de las dis· 
tintas fases del dorado y jaspeado. El problema va a ser la cadereta en un estilo y 
la caja en otro. Echeverría y Porcada reconocen la cadereta y manifiestan al cabil
do esta solución: "Lo más conveniente era volar algo más el corredor por el jre11te 
del órgano y hacer al mismo un semicírculo para el asiento del organista, todo de 
nogal, sin más adorno". Rápidamente fue desechada la idea (296l. 

El 6 de noviembre de 1789 el dorado ha finalizado. El pintor de Soria, 
Pedro Lamaret, reconoció la obra y manifestó: "Por no haber cumplido exacta
mente con las condiciones se les rebaja la cantidad de 500 reales vellón, quedan-

(293) Ibid., r" 214 v.-215 v. 

(294) Jbid., rJ 222 V. y 224 V. 
A.C.B.O.: "Legajo n" J I  .. ", s.f. 

(295) lbid., s.f. 
A.C.B.O.: "Libro de Actas ... ", Tomo XIL, r1 259-259 v. 
A.H.P.S.: "Obligación del dorado del órgano", Caja 3.187, Vol. 5.439, r� 372-373 v. 

(296) A.C.B.O.: "Libro de Actas ... "Tomo XJL, r" 263, 281 y 282-282 v. 
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do obligados a darle atrasados manos de charol fino, y procurando se cumpla 
desde las basas abajo y cumplido" "'"· Cuatro días después, Lamaret explica la 
resta de los quinientos reales, por él propuesta, más bien a modo de multa, por 
incumplir el contrato. 

Por expreso deseo del organero, hasta que no acabaron los procesos de 
dodrado y jaspeado, no colocan los tubos, por lo que no pudo entrar en funciona
miento hasta noviembre de 1 790. 

De nuevo arrecian las quejas de los organeros sobre la cadereta, parte muy 
incómoda para colocar los tubos. En 1790, el mismo organista dice tocar a disgus
to, y los canónigos empiezan a impacientarse <298l. El organero sigue trabajando en 
el taller de Madrid la fundición de los tubos, teclados, mecanismo, etc. El 24 de 
abril el Fabriquero Ramírez entrega 6.000 reales más al organero <mJ_ A primeros 
de Julio comienza el montaje de las piezas. Cuida de los más pequeños detalles, 
forrar las tablas contiguas a la caja, coloca por su cuenta los mascarones de los 
Contras en la fachada y revisa pieza a pieza, hasta su conclusión el 24 de noviem
bre de 1790: "El Se�ior Prior dijo que el organero le había manifestado tener con
cluido el órgano que estaba fabricando en esta Santa Iglesia, y que deseaba hacer 
su entrega allanándose a que siendo del gusto del cabildo se llamase Maestro que 
le reconociese y declarase si estaba construído conforme a lo que se habla pacta
do" oooJ_ 

Más adelante pagan nueve mil reales pagaron a Manuel Cabrerizo y 
Miguel Andaluz, y treinta y cinco mil a José de Echeverría, sacados de los fondos 
del archivo<301l. Bemardo Pérez, maestro de capilla, Manuel Daucha, organista, que 
pasará a Zamora,y el tenor Francisco Huerta eran los encargados de detectar cual
quier posible defecto. El control era norma común en todas las iglesias, "que equi
libra tanto el saber como el hacer" <302l. El examen confirma la existencia de todos 
los registros, "de buen metal y con gran disposición", después de haberle "regis
trado una y dos veces con el esmero posible" <303l. Sólo algunos tubos del Lleno 
estaban desafinados. A los días dos de emitir el informe, abonan el tercer plazo, 
20.7 1 1  '5 reales"'"'· 

Antes de abandonar El Burgo de Osma, encargan a Echeverría arreglar y 
afinar el otro, al mismo tiempo piden instruya al teniente de organista, Pedro Laí-

(297) A.C.B.O.: "Legajo n'" 1 1  ... ", s.f. 
"Libro de Actas ... ", Tomo XIL, F- 283-283 v. 

(298) lbid., F- 287; Tomo L, F- 31 v. y 38. 

(299) A.C.B.O.: "Legajo nQ ! ! ...", s.f. 

(300) A.C.B.O.: "Libro de Actas ... ", Tomo L, F-77 v., 98 v. y 126-126 v. 
(301) A.C.B.O.: "Libro de Fábrica ... ", Data 1789-1790, s.f. 

(302) JAMBOU, L.: Evolución ... , I, pp. 201 y 173. 

(303) A.C.B.O.: "Libro de Actas ... ", Tomo L, f' 136. 

(304) A.C.B.O.: "Legajon" 1 1  .. ",s.f. 
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nez, para "el correcto gobierno y manejo del dicho órgano\305). Por las mejoras del 
órgano de la Epístola el señor Fabriquero pagó al organero 2.013 reales: "Por 

varias obras hechas en dicha caja del órgano, como ponerla cornisilla, dorar y 
pintar los mascarones de los Contras, cerrar por detrás dicho órgano, sentar la 
cadereta, composición del otro órgano y gratificación a los oficiales" 0061• 

17. 17. 4. LA FIGURA DE JOSE ECHEVERRIA EN EL CONTEXTO DE 
LA ORGANERIA DE FINES DEL SIGLO XVIII 

José Echeverría representa la culminación de varias generaciones de orga
neros con el mismo apellido, organeros casi todos de la Capilla Real y de las Des
calzas Reales, hasta bien entrado el siglo XIX; en concreto 1853, año de la muerte 
del sobrino de José. La duración de una actividad tan amplia, de fuerte influencia 
poren todo el territorio, hace de los Echeverría, "el modelo de los linajes del siglo 

XVJJI". Aún esta dinastía no está delimitada, pero su número tan elevado, unos 
sesenta, que agrupa a unos doscientos organeros, "es ilustrativa de la fuerza, vigor 
y culminación de la célula farniliar, con su propia dinámica y sus frenos, en la 

transmisión de los conocimientos del oficio y del arte de la organería" (3°71• 

Su carrera, menos dinámica que la de su padre, Pedro Liborna, le lleva, 
después de acabar el órgano de la catedral segoviana, a construir el órgano de las 
Descalzas Reales de Madrid (1780), las desavenencias con el cabildo de la colegial 
de Talavera de la Reina (1777 y 1786) y la composición de los órganos de las cate
drales de Plasencia (1777), Zamora ( 1791 )  y Segovia otra vez (entre 1773 y 
1780)'"'"· 

Echeverría pone mucho cuidado en las obras, rechazando varios encargos. 
Desde El Burgo de Osma marcha a Zamora. 

17. 17. S. ALGUNAS REFLEXIONES MAS 

En el órgano fabricado por José de Echeverría el número de teclados no 
responde al número de fachadas sonoras, sin la posterior, ni la cadereta exterior. 
La orientación prudente de Pedro Liboma, de utilizar sólo dos teclados, de ahí las 
críticas al proyecto de Femández Dávila para el órgano de Jaén en 1774, es recogi-

(305) A.C.B.O.: "Libro de Actas ... ", Tomo L, r1 126 v. y 136. 

(306) A.C.B.O.: "Libro de Fábrica ... ", Data 1789-1790, s.f. 

(307) JAMBOU, L.: El'oludón ... , l, p. 200. 

(308) !bid., pp. 174 y 183-184. 
MATILLA TASCON, Antonio: "Restauración de obras de arte en las Descalzadas Reales (siglos XVII y 
XVIll)", en Ret•ista de Archims, Bibliotecas y Museos, sepamta, s.a., 227-230, p. 30. 
GOMEZ GUILLEN, Román: Los órganos de la catedral de Plasencia. (Datos para 1111 f?studio histórico), Cácc
rcs, 1980, pp. 38-39. 
RAMOS de CASTRO, Guadalupe: La catedral de Zamora, Zamora, 1982, pp. 442 y siguientes. 
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da fielmente por José. Incorpora el registro de Fagot, aparecido a mediados del 
siglo XVIII, y que fonna pareja con el Oboe de mano derecha, que ya lo había 
aplicado su padre en la catedral de Toledo y José en las Descalzas Reales. Otros 
organeros contemporáneos, adoptan el Fagot con pequeñas variantes, Bosch, de la 
Orden, Tadeo Ortega, etc. La Tiorba, registro novedoso, equivale a la Flauta Tra
vesera, fruto ele la experimentación de fines de siglo, por encontrar nuevas sonori
dades en los órganos grandes 13091• 

Elimina cualquier recuerdo del pasado en los registros de adorno y, en 
general, mantiene un esquema compositivo parecido al anterior. 

17. 18. LOS ULTIMOS AÑOS DE SIGLO 

Hasta Abril de 1795, Pedro Laínez no detecta desperfectos en el órgano, 
que hará saber al organero. Acude en Octubre para los reparos necesarios en cola
boración de Laínez. El cabildo paga los gastos del viaje desde Madrid y le entrega 
40 reales(3101• 

17. 19. DEL ESPLENDOR, A LA CRISIS TOTAL 

17. 19. l. EL MARCO HISTORICO 

Si la centuria precedente trajo la construcción, ampliación y mejora de los 
instrumentos, el siglo XIX abre las puertas con la situación bélica de la guerra de 
la Independencia, una de las causas más importantes del parón de toda una tradi
ción organera, tan rica y arraigada en nuestro país. Además supone un empobreci
miento gradual de la nación, junto a una decadencia constructiva, unida a la rapi
ña, el robo y la destrucción de numerosos instrumentos. Si el conflicto lo unimos a 
las diferentes desamortizaciones, alrededor de 1850, el órgano ha llegado al mayor 
declive. Tan sólo a partir de la segunda mitad del siglo resurgen algunos nombres 
propios, que amalgaman tímidamente la tradición con los aires nuevos, provenien
tes del extranjero. 

17. 19. 2. LA PRIMERA MITAD DE SIGLO 

El cabildo de Osma y los órganos no son ajenos a las circunstancias socio
económicas. Las primeras noticias llegan en 1809, cuando el salmista de prima 
tonsura Ramón Martínez, limpia y arregla uno de los órganos de la catedral, con la 

(309) JAMBOU, L.: El'olución .. , I, pp. 298-299 y 305. 

(310) A.C. B.O.: "Libro de Actas, 1794-1796", Cabildo 22-lV-, 20-V-, 1 1-X-1795, s.f. 
"Libro de Fábrica ... ", Data 1795-1796, s.f. 
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gratificación correspondiente de 320 reales, a pesar de existir un teniente de orga
nista y afinador, con el salario anual de 1 . 100 reales <31n. Otras noticias sobre lim
piezas, afinaciones, pequeños reparos y correrías de los chicos por los órganos 
están dispersas. 

Durante la contienda, casi todo el cabildo abandona El Burgo, cierra el 
templo catedralicio y traslada el culto a la iglesia colegial de Soria. Los instrumen
tos no se utilizarán, El 6 de junio de 1 8 1 2  regresan al Burgo y celebran sesión 
capitular. La catedral abre las puertas al culto esa misma tarde para celebrar Maiti
nes. A pesar de la pobreza económica, toma una resolución: "Y en atención a que 
sin dificultad alguna, las actuales circunstancias no permiten llenar en todas sus 

partes tan importante objeto, convinieron dichos señores en que diariamente se 
digan en el coro Horas y Vísperas, y los Maitines de los días de precepto, esto es, 

que haya obligación de misa, asistiendo todos con ropa coral correspondiente a 
su respectivo grado" 13121• 

Ante un clima de cierta inseguridad, el cabildo dicta nuevas nonnas más 
elásticas que las de los estatutos, para mantener el culto. Sin embargo, los infante
jos, maestro de capilla y sochantres deben acudir a las horas canónicas<3131• 

Unos chicos sustraen unos tubos, en una de tantas correrías por la tribuna 
de los órganos, debido a la negligencia del perrero a la hora de cerrar las puertas 
de acceso a los órganos, Irritado el cabildo, manda al alcalde de la villa buscar y 
castigar a los autores del hurto r3141• 

El clima de la  capilla de música va enrareciéndose más. Para obtener 
ingresos extras, piden permiso para actuar en pueblos cercanos. Son frecuentes los 
valses y contradanzas durante las procesiones claustrales, el descuido del canto 
propio de la misa, las prisas y el cansancio de la rutina 13151• Desde unos años atrás, 
la música religiosa tiende a convertir lo religioso en mundano, "las ofensas en ala
banzas, en profanación el respeto y en un gran tedio y molestia intolerable la dul

zura del sagrado canto", como afirma un tanto exagerado Ponz en su visita a la 
catedral de Cuenca unos años antes <3161• Pero esta es una visión exagerada de un 
ilustrado, que refleja algunos abusos. El cabildo incluso recrimina ciettas liberta
des del organista para utilizar el órgano en bautizos particulares o dejar manejarlo 
a niños. El órgano pequeño no se emplea casi nunca 1317). 

(31 1 )  A.C.B.O.: "Libro de Actas, 1 806-1810", Cabildo 3-VIl y 13-XII-1809, s.f 
"Libro de Eíbrica, 1 809-1810", f/ 6 1  v y 75. 

(312) A.C.B.O.: "Libro de Actas, 1 8 1 1 - 18 15'', Cabildo 6-Vl- 1812, s.f. 

(313) !bid., Cabildo 1-VII-1812, s.L 

(314) Ibid., r� 56-56 v. 

(3]5) Jbid., f! 64 V. y 69 V. 
(316) PONZ, Antonio: Viaje de Espaiia, l, Madrid, 1776, Cana VI, nQ 18 y 19. 

(317) A.C.B.O.: "Libro de Actas ... ", f' 140. 
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Hasta 1 8 1 7  no sabemos de la presencia de un organero. El órgano del lado 
el Evangelio estaba muy mal y necesitaba de un pronto arreglo. El organista Fran
cisco Pérez Alonso denuncia la situación, que también hizo con anterioridad el 
anterior organista, Vicente Pueyo, ahora en Burgos. Evalúa los reparos en unos 
cien doblones y proponen los dos organistas a Tomás Risueño, organero de 
Madrid. Este escribe el 1 7  de marzo, retragando el reparo por unas obras en Bilbao 
(J!SJ. Llega abril de 1 8 1 8  y el ex-organista Pueyo envía informes del organero, cons
tructor el año anterior del órgano de la parroquia de San Nicolás de Burgos(319l, dis
puesto a aceptar el de la catedral de El Burgo en las mismas condiciones. Se trata 
de Juan de Betolaza, padre de Marcos de Betolaza, quién no ejecutó el reparo, por 
cambiar la residencia de Burgos a San Sebastián. El 1 9  de abril, Ruiz y Marcos de 
Betolaza inician la obra de "composición de estos órganos en los mismos términos 
que se tenía tratado con el otro maestro" (32(1) y que había refrendado el organista 
Francisco Pérez: "Que el órgano mayor necesita de un desmonte general, por 

hacer treinta y cuatro arios que se hizo, desde cuyo tiempo no se ha limpiado, por 
cuya razón debe entrar en la obligación de dichos sujetos, la composición de 
todos los repasos, tanto en el secreto, como en toda la conducción del aire. Igual
mente reparar los da!los que se noten en /os caños, poner todas las lenguas que en 
cada ww de ellos falten, ya en la cadereta, ya en lo principal del órgano. Deberá 
también componer los fuelles, pues de los seis que tiene el órgano, los tres están 
inhabilitados, quedando finalmente a su cargo una pe!fecta afinación". El órgano 
pequeño necesitaba "igual afinación, la enmienda de algunos reparos en el secre
to; hacer una tabla por donde va la conducción del aire, porque la que tiene es 

demasiado soporosa, e impide en tiempos húmedos su dirección" <32lJ_ Por el reco
rrido del organista en los órganos, muestra un saber un tanto limitado de organería, 
pero muy superior a muchos colegas de la época. 

En mayo revisan Pérez y Pueyo los presupuestos de arreglar el órgano 
grande y afinación del pequeño, por la cantidad de 6.000 reales. Los organeros no 
aceptan la composición del órgano de la Epístola, todo por culpa de un error en la 
forma de la exposición. Una vez subsanado, inician el camino a El Burgo de Osma 
en Junio y, al mes siguiente, firman el contrato. El organista encuentra propicia la  
situación para limpiar y reparar el otro órgano por el  precio de 2.000 reales. De la 
misma opinión son los organeros: "necesitaba de la más pronta enmienda, para 
evitar su mayor deterioro". El abogado Ortega acompaña las tasaciones, e incluso 
compra los restos de dos organillos, que ya no funcionaban, con los secretos, fue
lles, etc., para con este dinero pagar una parte de los gastos de los órganos. A pri-

(318) A.C. B.O.: "Libro de Acuerdos Espirituales, 1 8 1 6-1844" Cabildo 13-I-, 3-Ill, 1-lX, 6-X-1817,  s.f. 

A.C. B.O.: "Libro de Actas, 1817-1819", r-' 7 1  v. y 127 v. 
(319) GRAAF, G. de: Fichas ... , 1978. 

(320) A.C.B.O : "Copiador de Canas, 1 823-Mayo 1832", Am1ario 1 1 , Tabla 3, p. 271. 

(32 1 )  A.C.B.O : "Legajo 27", Annario 20, Tabla 4, s.f. 
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meros de Septiembre ya han acabado y emprenden la marcha. El precio final 
asciende a 8.000 reales (322). 

Los dos peritos nombrados al efecto, afirman haber realizado su labor con 
"la mejor escrupulosidad en cada uno de los registros, uno por uno y después jun

tos, según reglas del arte". Encuentran las obras realizadas "con /a mayor finura y 

delicadez y acaso cual nunca lo ha estado. Y en punto a las demás circunstancias 
de apeo general y compostura de fuelles, lo han ejecutado con la posible peJfec
ción, igualmente al poner un número considerable de lenguas que faltaban y esta

ban inutilizadas en la lengüeterfa y aliadido nueve caños en la fachada y otros 
muchos en los llenos". El cabildo paga a los organeros en tres plazos, como venía 
siendo costumbre, el l de julio, 2.000 reales; el 20 de Agosto, 2.000, y el 4 de Sep
tiembre los 4.000 restantes l3131, 

En 1 8 1 8  Leandro Valencia sustituye a Laínez en el puesto de teniente de 
organista con el salario de dos reales diarios. Sólo permanece en el cargo ocho 
meses. Domingo Prior es el nuevo, con mejor nómina <324). 

Las quejas de Francisco Pérez reaparecen en 1 820. La presencia de Cándi
do Cabezas propicia llevar a cabo los reparos en las ventanas del secreto, fuelles y 
afinación, todo por 320 reales m51• La presencia, cuatro años después, de este orga
nero segontino es aprovechada por el organista Pérez para afinar. Los gastos son 
satisfechos por cuenta del teniente de organista y 80 reales por la Contaduría capi
tularm6l. Prior abandona el cargo y Bonifacio Manzano le sustituye<327l. 

Dos empleados de la. capilla musical, Lorenzo Gil y Martín Abarrategui, 
desmontan los fuelles y los reparan, por mandato del organista. El segundo, con su 
hijo, tardan cuatro días, con la utílización de doce valdeses, a 3 reales cada uno y 1 
real de cola, lo que importó 42 reales <328). Dos años más tarde, Joaquín Bernis, 
natural de Sevilla, es el encargado de afinar y componer los órganos. Aparece con 
los títulos de organero y profesor de música. El organista y el maestro de capilla, 
junto al canónigo Arce, cuantifican los reparos en 600 reales, pero el cabildo reba-

(322) lbid., s.f. 
A.C.B.O.: "Libro de Actas, 1833-1835", Cabildo 12-I-1835, s.f. "Libro de Actns, 1835-1839", f-' 30, 38 v., 44 v. 
y 64 
"Libro de Acuerdos Espirituales ... ", Cnbi\do 4· V y 3-Vlll- 18 18 ,  s.f. 
"Libro de Fábrica, 1803-1835", r" 168 v. 

(323) A.C.B.O.: "Legajo 27 ... ", s.f. 
"Libro de Fábrica, 1815-1897", Data 1818,  

(324) A.C. B.O.: "Libro de Fábrica, 1 803-1835", f-' 57 v. 

(325) !bid., Data 1 820-1821,  s.f. 
A.C.B.O.: "Libro de Actas, 1819-1820", Cabildo 26-X-1820, s.f. 

(326) A.C.B.O.: "Libro de Actas, 1821 -1825", Cabildo 5-V y 4-XI-1824, s.f. 
A.C.B.O.: "Libro de Fábrica, 1803 ... ", Data 1824-1825, s.f. 

(327) !bid., r" 57 v. 

(328) A.C.B.O.: "Legajo 33", Anuario 20, Tabla 4, s.f. 
"Libro de Fábrica, 1 829"1" 2 y 50. 
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ja la cifra 200 reales del precio tasado(329>. En Octubre, Bernis ha acabado y solicita 
se le dé una recompensa, que será de 30 reales, y retiene 20, para pagar al entona
dor<33o>. 

El organista Joaquín Vargas en 1 842 advierte del mal estado de los instru
mentos, especialmente los fuelles. En 1 848, de nuevo, los fuelles pierden mucho 
aire. Casualmente el clavicémbalo pasaba también por un mal estado, a pesar de 
ser imprescindible para acompañar las lamentaciones del Viernes Santo mn. 

17. 19. 3. LA SEGUNDA MITAD DE SIGLO 

La segunda mitad de siglo cuenta con la presencia de organeros naciona
les, de apellidos renombrados. El primero por desfilar es Pedro Roqués, el 6 de 
agosto de 1 852. El presupuesto que presenta va  destinado al órgano mayor, 
"dejándolo bueno y en buen estado" y reparando el menor. Después de la octava 
del Corpus, el 8 de junio comienzan las obras. A primeros de agosto intentan ena
jenar los fuelles viejos e inician las revisiones 1332>. La contaduría ajusta la obra en 
14.500 reales, entregados por los señores archiveros (5.000 reales el 1 5  de junio y 
9.500 reales el 5 de agosto). 260 reales fueron destinados a pagar los portes de los 
fuelles viejos vendidos a Vitoria033>. 

Roqués, riojano de nacimiento, recoge la  fuerte tradición organera de 
Santo Domingo de la Calzada, heredera de Dom Bedós, a través de Montorus y 
apoyada en Gómez de Larraga, introductores de las principales novedades en 
Navarra. Los organeros tradicionalistas siempre mantuvieron una puja contra las 
innovaciones <334>. El padre Ignacio de Bermeo será el educador de Roqués. De Bil
bao traslada el taller a Zaragoza. Sus trabajos abundan en Navarra, Soria, en la 
propia Zaragoza, en las catedrales de Burgos, Calahorra, Santander, Toledo, Vito
ría; Colegiatas de Valpuerta, Vitoria; abundantes conventos, Descalzas Reales de 
Madrid, Carmelitas de Lesaca en Navarra y parroquias. El entronque con las 
influencias de las corrientes francesas vienen de la mano de Ledesma y del padre 
Bermeo r335>. En definitiva Pedro Roqués es la "cabeza de una nueva familia de 

organeros zaragozanos, que tiene un extenso catálogo de órganos" 036>. 

(329) A.C.B.O : "Libro de Actas, 1831-1832", Cabildo 25-VIII, 27-VIII y 29-Vlll-1831, s.f. 

(330) Ibid., Cabildo 12-X-1831, s.f. 

(331)  A.C.B.O.: "Libro de Actas, 1840-1843", Cabildo 13-Vll- 1842; "Libro de Actas, 1843-1848", Cabildo 29-Ill-
1843 y 24-V-1848, s.f. 

(332) A.C.B.O.: "Libro de Actas, 1851-1855", Cabildo 6-VIII-1852, 27- JV, 8-VI y 1-VIII-1853, s.f. 

(333) A.C.B.O.: "Libro de Fábrica, 18 15  ... ", Data 1853, s.f. 

(334) SAGASETA, A. y TABERNA, L.: Organos..., p. 12. 

(335) !bid., pp. 451-452. 

(336) CALAHORRA MARTINEZ, P.: "Cien años de la historia del Organo de San Pablo de Zaragoza ( 1742-1 826)", 
en Anuario Musical, Vol. XXV, Barcelona, (1971), p. 164. 
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En la década de los cincuenta a los sesenta son numerosas las intervencio
nes, tanto en Navarra como en Zaragoza. Construye junto a su hermano Miguel el 
mejor y el más grande órgano salído de su taller, el del Pilar de Zaragoza, y refor
man el de La Seo de la ciudad maña. La fama es conocidísima, hasta el punto de 
que Hilarión Eslava, por encargo del cabildo gaditano, recomienda a Roqués como 
la persona "más competente para examinar el estado del órgano nuevo", que había 
dejado sin acabar Antonio Otín Calvete. Para Eslava estaba "a la altura de los 

grandes adelantos hechos últimamente en Francia y Bélgica" <3m. 
Gracias al informe del organista Joaquín Vargas para el Ministerio de 

Gracia y Justicia, según Real Orden del 30 de diciembre de 1 856, sabemos la com
posición de los órganos, en donde prevalecen los errores en las fechas, al no haber 
consultado los contratos: "En esta catedral hay dos órganos, el J!l colocado en el 
lado de la Epístola fue construído en 1641 por el artista flamenco Quintín de 
Mayo, por el precio de cinco mU ducados. El 2fl colocado en el lado del Evangelio 
lo construyó don José Echeverría, organista del rey, en 1785, importando su coste 
nueve mil ducados" (338). Este es el juicio mantenido hasta nuestros días por los his
toriados que escribieron sobre la catedral. Es el caso de Nicolás Rabal (339), Vicente 
Núñez (J.lo>, Santiago Aleo lea <34ll, Bias Taracena y José Tudela <342l, José Arranz <343\ 
Francisco Palacios y José Vicente Frías<344> y Francisca García Redondo045>. 

Sigue el organista con la descripción, primero con el órgano de la Epísto
la: "un frontispicio caprichoso con Sil tribuna o respaldo del mismo gusto y ador
no". Conservaba el único teclado en ventana, de cuatro octavas, en distinto tono 
del otro, y con 1 6  registros: "En la mano derecha, Oboe, Clarín Claro, otro Clarín 
de Oboe y cierra con la rodillera derecha por medio de una argolla de hierro, 
Trompeta Real, Clarín de Ecos, Octava Flautado Violón, Flautado de 13, Corne
ta. En la mano izquierda, Bajoncillo, Clarín en Quincena, Clarín de Campalía, 
Trompeta Real, Octava, Flautado Violón, Flautado de 13 y Contras de 26". El de 

(337) Ibid., pp. 77, 131 , 256 y 313. 
GRAAF, G. de: Fichas..., Febrero 1978 y Enero 1980. 
CALAHORRA MARTINEZ, P.:"Cien años ... ", p. 164 
GARCIA LLOVERA, J.: lminerarium Organicum, Zaragoza, 1963, pp. 41  y 43. 
GONZALEZ de AMEZUA, R.: Perspecti1•as .... p. 178. 

(338) A.C.B.O.:"Copiador de oficios y cartas, que dirige el Cabildo desde el 2 de Enero de 1853 a Febrero de !866", 
Carla, 15-II-1857, s.f. 

(339) RABAL, Nico!:is: Historia de Soria, Barcelona. 1889, p. 334. 

{340) NUÑEZ MARQUES, Vicente: Guía de fa Sama Iglesia Catedral de El Burgo de Osma, El Burgo de Osma, 
1949, p. 37. 

(341) ALCOLEA, Santiago: Soria y su pn)l'inda, Barcelona, 1964, pp. 146 y 148. 

{342) TARACEN A, Bias y TUDELA. José: Guía de Soria y su provincia, Soria, 1979. p. 168. 

(343) ARRANZ ARRANZ, J.: Guía de fa Santa ... , p. 37. 

(344) PALACIOS, Francisco y FRIAS BALSA, José Vicente: Burgo de Osma y sus momm1e11tos, Almazán, 1975, p. 
107. 

(345) GARCIA REDONDO, Francisca: La música en .... pp. 92-104. 
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enfrente tenía un frontis compuesto con "dos cuerpos de orden dórico con su tri
buna dorada en simetría con la del otro". El segundo teclado iba situado debajo 
del secreto. Conservaba como el anterior la estructura original, 29 registros en el 
primer teclado y 14 el segundo: "Trompeta Real, Orlos, tres Clarines iguales, 
Flautado de 13, Flautado de 26 (en la primera línea de tiradores), Corneta, Flauta 
Travesera, Lleno, Címbala, Quincena, Docena, Octava, Flautado Violón (en la 
segunda línea); mano izquierda, primera línea, Trompeta Real, Orlos, Clarfn en 
Quincena, Bajoncillo, Trompeta de Batalla, Flautado de 13, Flautado de 26, 

segunda lfnea, Nasardos, Cfmbala, Lleno, Quincena, Docena, Octava y Flautado 
Violón. El teclado de la cadereta tiene en ecos en la mano derecha, tercera línea, 
Clarín, Oboe, Lleno, Quincena, Octava, Corneta y Flautado Violón; en la mano 
izquierda, tercera lfnea, Trompeta Real, otro Clarfn extraño sin nombre parecido 
a los Orlos, Lleno, Quincena, Docena, Octava y Flautado Violón" <J46>, además de 
los dos Contras de 26 y 1 3  palmos. Eran cuatro los fuelles del órgano de la Epísto
la, que se bajaban por medio de cuerdas y cuatro grandes y dos pequeños el de 
Echeverría, accionados por un sistema moderno, la máquina de péndola, "con 
ventaja sobre la palanca tradicional, en beneficio de la seguridad y perdurabili
dad del órgano "<3·t7l. 

La utilización del órgano de la Epístola era para las funciones catedrali
cias, entradas y salidas del prelado, toma de posesión de los canónigos, Vísperas y 
demás horas, excepto en Adviento. Desaparece el clave y es sustituído por un 
armonio, que sirve para acompañar las Lamentaciones y Misereres de la Semana 
Santa, colocado en abril de 1 879 en el coro bajo, junto a las sillas del coro del 
Evangelio <348J. 

En noviembre de 1879 el obispo informa al cabildo de la necesidad de 
retirar el tramo que ocupaba el coro, idea que no comparte el cabildo, por los gas
tos que acarrearía, aunque se pagarán del fondo de reserva, "por el desmonte y 
nueva colocación de los órganos, de los altares laterales y el bellfsimo del Trasco
ro, y reparación de los despeJfectos en las columnas que habrfan de quedar en 
descubierto". Existe un problema de tipo arquitectónico, "la arcada donde princi

piada el coro, segunda de las naves laterales, se baje mucho de la nave principal 
y del crucero, siendo acaso ésta una de las razones que tendrfa el director, para 
colocarlo en el sitio que hoy ocupa". Por último, alegan falta de luz en la nueva 
colocación y más corrientes de aire, provenientes de la puerta principal, del claus
tro y de la llamada de los Moros <349l. 

(346) A.C.B.O.: "Copiador ... ", s.f. 

(347) SANTIAGO, Miguel de y GARCIA MORO, Luis: "La Organería Palentina", en Apumes Paleminos, Palencia, 
!983, p. ! ! .  

(348) A.C.B.O.:"Libro de Actas, 1826-1886", Cabildo 2-Xll-1872, s.f. 
"Libro de Actas, 1876-1879", Cabildo 17-Hl-1878 y 9- IV-!879. 
"Libro de Actas, 1915-1919", r190 v. 

(349) A.C.B.O.:"Copiador de Cartas, 1866-1885", Carta, 25-Xl-1879, s.f. 
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Pospuesto el tema, el obispo lo vuelve a plantear cinco años más tarde. 
Esta vez sí era posible. Contactan con un organero de Burgos, que a la postre no se 
compromete. El maestrescuela llama a Nicolás Blasi, organero italiano afincado en 
Gerona, dispuesto a trasladar los órganos, construir fuelles nuevos, por 18.000 rea
les, y a limpiar y repararlo por 9.000 reales. Algún capitular sigue oponiéndose, 
con el enfado consiguiente del prelado(350l. 

Una vez comenzado el desmonte, llega el armonio comprado años atrás, a 
la vez que utiliza uno, propiedad de las Hijas de María (35n. 

Blasi presenta las condiciones, firmadas y aprobadas el 1 de enero de 
188 1 .  En ellas se incluyen la sustitución de los viejos portavientos de plomo, forrar 
con baldés los de madera, bastante apolillados, y construir nuevos fuelles, elimi
nando en el de la Epístola tres de los cuatro existentes, alimentado con dos "ani

madores "; y en el otro, de seis a cuatro, con dos manivelas, por el presupuesto 
final de 30.000 reales. Además, propone poner botones del Fagot de la cadereta en 
el órgano grande y dejaba a elección del cabildo colocar un teclado nuevo en el 
órgano pequeño y un registro de Nasardo de mano izquierda de tres filas, todo por 
4.000 reales más. Quince meses es el plazo fijado para la conclusión de las obras. 
A partir de esa fecha, percibiría una cuarta parte del total, abonable en oro, tras el 
veredicto favorable del perito revisor(352J. 

El 8 de enero de 1887 se paga al organero 20.000 reales, más 7.000 reales, 
por medio del canónigo Fabriquero, quedando en depósito 7.500 reales, correspon
dientes al último plazo. Fue preciso reunir las cantidades en moneda variada y 
sacar parte de los fondos capitulares, en estas cantidades: "En 5 onzas de oro, 

1 .600. En JO medias, 1 .600. En l20 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 Iguales 

20.000. Del Archivo en oro, 7.000" '""· 

El cabildo nombra el 20 de enero al segundo organista, Angel Peñalba (no 
había primer organista), y a los músicos Felipe Miranda y Federico Olmeda, como 
peritos encargados de revisar los órganos. Blasi ha incorporado al órgano pequeño 
o del lado de la Epístola el teclado nuevo y el juego de Nasardos. 

Antes de cerrar la centuria, el nuevo organista, Babil Belsué, encuentra los 
fuelles del órgano principal en mal estado. El herrero de El Burgo, Mariano Agre
da, los repara por 1.000 reales054J. 

(350) A.C.B.O.: "Libro de Ael:l�, 1 826·1886", r� 74 v.-75, 89 v. y 96-96 v. 

(351) !bid., f" 107 y Cabildo 15-1-1885, s.f. 

(352) A.C. B.O.: "Legajo 1 1  ", Fábrica, Legajo 4, 11� 2, Tabla 4, Annario 21 ,  s.f. 

(353) A.C. B.O.: "Libro de Actas, 1886-1894", p. 9 y 77. "Legajo 1 1 ... ", s.f. 

(354) A.C.B.O.: "Libro de Actas ... ", p. 306 y Cabildo Espirituai 1-IX-1891, p. 230. 
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17. 20. LOS PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO XX. MALOS AÑOS PARA LA 
ORGANERIA 

Los distintos problemas de los órganos se siguen haciendo manifiestos en 
nuestro siglo. En junio de 1 90 1 ,  se aprovecha la presencia de un organero en la 
villa, para que haga una tasación de los reparos, valorados en 3.000 reales. Pero 
Blasi está en la mente de los capitulares, afincado ahora en Madrid. Después del 
intercambio de unas cartas llega en julio, desmonta toda la tubería, limpia los 
tubos y la caja, coloca lengüetas nuevas, arregla los fuelles, coloca tijeras nuevas y 
suelda todo aquello que estuviera deteriorado. A las 1 .500 pesetas, añadía 650 más 
de reparar el pequeño, transcurridos cuatro años, entre una obra y otra. El 3 de sep
tiembre ya han acabado y Felipe Miranda inspecciona los reparos1355l. 

Así comienza este siglo, entre reparaciones y refonnas de distinto signo 
en uno y otro órgano; nefastas las efectuadas en el órgano del lado del Evangelio o 
grande y acertadas en el otro, porque para nada afectan sustancialmente a la confi
guración del instrumento. Aunque la prestigiosa casa de San Sebastián, Amezúa, 
intentó reparar los dos órganos en 19 14  <356l, el factor económico juega una baza 
importante en contra. Amezúa hubiera añadido juegos románticos y tal vez (es una 
incógnita), un sistema de tracción nuevo. 

Se gestiona el arreglo de los órganos a partir del 1 1  de agosto de 1922 por 
su mal estado. El deseo de los canónigos es contactar con un "técnico organero de 
reconocida competencia". La casa Rufiner de Valladolid es la candidata, para 
reconstruir el grande y arreglar el pequeño, en mejor estado de conservación (357J. 

El deseo de conservación del órgano es una de las directrices marcadas en 
el Motu Propio, promulgado por el para Pío X en 1903, y defendida en los diferen
tes congresos celebrados en distintas ciudades de la geografía peninsular. El órga
no litúrgico debía responder en la construcción al dominio de los juegos de fondo 
y lengüetería, eliminando los juegos, considerados profanos. El Congreso de 
Valladolid, celebrado en 1 907, dedica un capítulo a la restauración de los órganos, 
pero hace poco hincapié en ello. Los elevados gastos de una restauración aconse
jan hacer mejor uno nuevo. Y es el criterio seguido por tantas iglesias a comienzos 
de siglo. 

Quintín Rufiner es un vallisoletano de origen alemán, sacristán y organis
ta de la parroquia de San Andrés en la capital, desde 1 886. Después comienza la 
carrera como organero y pionero del órgano romántico, por él llamado "órgano 
moderno", con las obras del órgano de la parroquia de San Miguel en 1 9 1 1  y el de 
la parroquia de San Salvador en 1 91 8, ambos en Valladolid; Medina del Campo, 
en la colegiata de San Antolín (358l y las reparaciones de los órganos de San Loren-

(355) A.C.B.O.: "Libro de Actas, 1894-1910", p. 374, 375, 376, 378, 379 y 382. 

(356) A.C.B.O.: "Libro de Actas, 5-1-191 1 a 22-Xll-1919", f" 67. 

(357) A.C.B.O.: "Libro de Actas, 1920-1928", f1 60 y 61 .  

(358) LAMA, J.A. de la: El Orgauo en .. , pp. \99, 398,400 y 406. 
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zo, Bolaños de Campos, San Felipe de la Penitencia, hoy San Pablo. "No destacó 
por la calidad m· por la envergadura de sus instrumentos, s( lo hizo por su intensa 
acúvidad y por sus presupuestos asequibles, que posibilitaron el que, parroquias, 
que no gozaban de grandes medios económicos, pudiesen disponer por estos años 
de un órgano" (3ss¡. Sabemos por Fernando Lapi, en el diario "El Norte de Castilla", 
de 1 92 1 ,  cómo comenzó de modelista en un taller de fundición y más tarde siguió 
de cerca los trabajos de Amezúa en la catedral de Valladolid. Autodidacta, com
pletó la formación con la lectura de libros de organería y de acústica. Realiza el 
primer ensayo en la iglesia de San Andrés. En 1917  construye un órgano para el 
ingeniero agrónomo y organista, José Trueba, quien, a partir de este instante, cola
bora estrechamente con el organero(360l. 

Presupuestos tan baratos eran una oferta apetitosa. La baja calidad del 
material al exterior y al interior aparece en el cartón, secretos mal trabajados, 
abundancia de juegos de madera, etc. El modelo que propone es generalmente de 
dos teclados de 56 notas, pedal de 30 y abundantes juegos románticos, Gamba, 
Celeste, Voz Humana, etc., combinaciones y trémolo. 

El 1 2  de junio de 1923 presenta un presupuesto muy económico. La casa 
Amezúa noticiosa de los deseos del cabildo presenta otro. La comisión formada 
por los señores Del Pozo y Sertucha, Cayo Lozano (organista), y Bonifacio Agui
lera (maestro de capilla), optan por el primero<36ll. Ante la difícil competencia con 
Amezúa, Rufiner ofrece, como garantía del dinero adelantado, la fábrica de Valla
dolid, en la carretera de Salamanca, n.2 39 duplicado, "con todos los enseres y 
fabricaciones". El coste del órgano de tipo "tubular automático "era de 2.000 
pesetas (362>. En agosto el obispo concede licencia para iniciar las obras y Rufiner 
entrega la garantía y cuantos argumentos, para convencer al cabildo, falto de sol
vencia y credibilidad. Los problemas aparecen a partir de 1 924, solicita un adelan
to de 4.000 pesetas, pero no acceden y él tiene que pagar, a través de Alejandro 
Sanz, los materiales. Siempre las deudas acompañan a Rufiner en las obras, espe
cialmente en los trabajos de carpinteiTía hechos por vecinos del Burgo, Arnezúa y 
Fustel (363>. 

Los operarios del organero desmontan por completo el órgano de Echeve
rría, retirando incluso la trompetería exterior, a pesar de la oposición inicial del 
cabildo, Estos empleados reciben 200 pesetas, a descontar del total. Rápidamente, 
el 1 de septiembre de 1924, Rufiner envía desde Valladolid, embalada en cajones, 
parte del nuevo instrumento. Mientras, en Barcelona, hacían los tubos, con cierto 

(359) VIRGILI BLANQUET. María Antonia: "La tradición organcm vallisoletana en el siglo XX: Quintín Rufiner". 
en Re1•isw Folklore, nu 5, Valladolid, (1981), pp. 24-25. 

(360) !bid., p. 25. 

(361) A.C.B.O.: "Libro de Actas ... ", 1923, 1"83 y 84 v. 

(362) Ibid .• r 85 v. 

(363) lbid., r2 86; Vo!.l924, r) 1 !O y 1 12. 
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retraso. De nuevo solicita un adelanto de 1 .500 pesetas y 1 .000 pesetas, para pagar 
a los tuberos y el transporte desde Barcelona, pero el cabildo, un tanto irritado, 
decide cubrir estos gastos él mismo. Los mismos problemas también surgen con el 
motor-ventilador. Las sospechas de falta de dinero empiezan a circular por la sala 
capitular. Las peticiones se suceden, pero no son admitidas <364l. 

Los representantes en Madrid de la casa Meindinger & Cia., de Basilea, 
escriben para comunicar la salida del motor de la ciudad suiza. A partir de ahora 
hay un goteo de gastos: letra girada por Rufiner el 9 de octubre, otra de la casa de 
los tubos, por valor de 2.955 pesetas, el 28 de octubre y una más de los gastos del 
banco para el organista, el 8 de noviembre <JMJ_ En noviembre conectan la luz eléc
trica para empezar los trabajos de afinación. El 9 de diciembre está acabado. Don 
Lucas Cabrerizo, residente en El Burgo y el padre carmelita fray Juan José, son las 
personas escogidas para revisar el órgano. El segundo renuncia, por considerarse 
poco capacitado. Le sustituye el  señor Gabiola, profesor del conservatorio de 
Madrid, a quien se gratifica con 500 pesetas por esta deferencia <J66l. Tan sólo 
encontraron unos defectos "de pequelia consideración", que subsanó el maestro 
constructor<367l. 

Toda la lengüetería y juegos eliminados son separados, a fin de venderlos. 
En enero de 1926, el propio Rufiner se convierte en el comprador, a una peseta 
ochenta céntimos el kilo de estaño y a cuarenta, el de plomo. Toda unajugada<368l. 

Por esa fecha el organero da por concluidas las obras y propone un con
cierto de inauguración para el día 20, a cargo del organista señor Villalba y del 
señor Trueba. El primero, organista de la catedral de Valladolid, fallece a los 
pocos días de la inauguración. Así comienza una serie de maleficios del órgano<369J. 

El órgano de estética postromántica y tracción neumática, sistema que 
evoluciona la concepción estructural del órgano, tenía dos teclados de 56 notas y 
30 de pedal; el primer teclado está compuesto por los registros enteros de Trompe
ta de 4, Trompeta de 8, Lleno 3 filas, Octava, Como Noche 8, Contrabajo 8, Flau
tado 8, Violón 1 6, Contrabajo 16; y el segundo por Flauta Armónica 8, Unda 
Maris 8, Viola de Gamba 8 y Voz Humana 8. La consola, hoy retirada a los claus
tros y poseía cuatro botones de combinación (Piano, Fuerte, Tutti y Anulador), 
pedal de expresión para el segundo teclado, enganches del primer teclado al segun
do, reunión de teclados, anulador, Contrabajo 16, Flautado 8, Pedal Libre y Tré
molo. 

Aunque en 1925 había subsanado algunos defectos, el maestro de capilla 

(364) !bid., C" 1 12 v-1 13, 1 15 v.- 1 1 6  v. 

(365) !bid., f1 1 17 V., 1 19-! 19  V. y 120 V. 

(366) !bid., C1 122, 124. 127 y 130. 

(367) Ibid .• r1 13 1 .  

(368) Jbid., r1 121  v . •  128-128 v .  y 154. 

(369) Ibid., C1 128-130. 
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y el organista, teniendo en cuenta el informe del señor Gabiola, asienten la calidad 
de la obra y hacen notar que "el constructor, sehor Rufiner. había empleado en el 
órgano nuevo algunos materiales del viejo, y siendo una de las cláusulas del con
trato que dicho seFwr abonaría por cada registro que utilizara del órgano viejo 
trescientas pesetas y como por otra parte, según el informe del mismo señor 
Gabiola, el constructor había mejorado el proyecto, agregando a los registros que 

se señalaban en el contrato uno nuevo de suma importancia (Voz Humana) y 
algunas otras cosas de alguna conveniencia" <370>. El cabildo sigue más preocupado 
de las cuestiones económicas, pidiendo al organero explicaciones durante el mes 
de febrero, para la entrega del último plazo, que de las cuestiones cualitativas del 
instrumento, dejadas a un lado y en manos de personas poco cualificadas. En abril 
de 1925 los defectos se dejan notar más y son mayores e1 14 de Junio de 1928, con 
motivo de las oposiciones al magisterio de capilla. El opositor, Jesús Cecilia, eje
cuta una fuga al órgano (J7!). Los miembros del tribunal, Cayo Lozano, organista 
primero de la catedral y Fidel Lacalle, maestro de capilla de Sigüenza, como solu
ción de urgencia, revisan las afinaciones y reparos realizados por Rufiner a finales 
de junio. El juicio de los dos músicos es negativo (recordemos, cómo Rufiner 
coloca la fotografía de Cayo Lozano en un prospecto de propaganda de su casa 
constructora). El cabildo acuerda no pagarle. Rufiner regresa para hacer nuevos 
reparos, realizados, en opinión del organista, "con mayor escrupulosidad y esmero, 
que en otras ocasiones", pero duda de ellos, ya que "no se puede responder aún de 
ellos con certeza, por falta de capacidad del sitio donde está colocado y por no 
funcionar aún el motor-ventilador", por lo que era necesaria la presencia del ento
nador(372>. En octubre comienzan los arreglos eléctricos, con la adquisición de una 
mayor potencia en la toma eléctrica. Las obras acaban el 8 de junio del año 
siguiente, aunque el cabildo aplaza la puesta en funcionamiento, buscando infor
mación en catedrales que ya tenían motor-ventilador en el órgano (373>. A partir de 
ahora el órgano va a presentar problemas de forma consecutiva, solventados con 
repasos y afinaciones en marzo de 1 930, por ! 00 pesetas y abril de 1933. Los 
canónigos ofrecen 75 pesetas anuales a Rufiner por el mantenimiento del órgano, 
cantidad que considera insuficiente074>. La situación del órgano empieza a empeo
rar. Han transcurrido cuatro años del último reparo y el organista Cayo Lozano 
advierte la inutilización progresiva de los registros. El antiguo contralto, hace de 
intermediario entre el cabildo y Rufiner. Acepta venir para instalar el motor y rea
lizar los reparos a fines de mayo. Todavía faltan 29 tubos por colocar (375>. Fraude 

(370) lbid .• F-' 1 3 1  v. 

(37 ! )  lbid., f� !3 1  v, 135 y 242. 

(372) !bid., f'228. 242 v., 243 v .. 245, 246 y 247 v. 

(373) !bid .. f' 250; 
A.C. B.O.: "'Libro de Actas, 1929·1939'", F-' 1 4  v. 

(374) !bid., f,' 29 V, 93 y 94. 

(375) !bid., f' \ 1 9  V., 120 V. y !36-!36 V. 
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tras fraude, engaño tras engaño, el órgano con un sistema neumático de mala cali
dad, nunca tuvo un estado óptimo. Rufiner, que trabajó en las provincias de Bilbao 
y Oviedo, bien poco puede apoxtar a la historia de nuestra organería, en contra de 
lo que se ha escrito de él. 

La guerra civil abre un paréntesis. El cabildo un poco cansado de tantos 
gastos y de tan malos resultados decide en 1 940 contar con la pmticipación de los 
mejores organeros. El padre Otaño, el superior de los redentoristas de Madrid, y 
Jorge Vila deben encontrar a auténticos profesionales. El organero burgalés Pedro 
Peñalba presenta un presupuesto el 8 de octubre. Rafael Lasa Sempere, de Alcoy, 
ofrece el 3 de diciembre un órgano nuevo por el precio de 30.000 pesetas. Cayeta
no Estadella, de Barcelona, también concurre al ofrecimiento el 1 2  de enero de 
1 94 1 ,  por la  cantidad de 45.000 reales para el órgano grande y 4.750 para el 
pequeño. Al cabildo le agrada la idea de Estadella "'"· En junio llegan los presu
puestos. Al mismo tiempo llegan los informes del padre Otaño, partidario de la 
casa Dourte de Begoña (Bilbao), de la casa sucesora de Amezúa en Hemani (Gui
púzcua) y una de reciente creación en Azpeitia (Guipúzcua), con las oficinas en la 
calle Moreto 6, de Madrid, llamada Organería Española S.A .. Jorge Vila era parti
dario de la casa Dourte y de la casa Amezúa de Barcelona <377). En julio desechan el 
proyecto de Estadella y en agosto adjudican las obras a Organería Española S.A. 
Los presupuestos de la casa organera, a juicio de Otaño, eran "inmejorables, tanto 
en la forma, como en el precio" <378). El obispo pide una reflexión a los canónigos, 
siendo de la opinión de reformar sólo un órgano, el pequeño, que costaría 1 1 .000 
pesetas, dos mil más que Estadella. Las obras comienzan en febrero de 1 942 y en 
diciembre estaban concluídas. Vicente Lacalle, organista, inspecciona los trabajos. 
Al mismo tiempo piden presupuesto para el arreglo del otro y venden el motor del 
órgano del Evangelio por 1 .600 pesetas<379). 

En esta reparaciones desaparecieron los tiradores primitivos, se reestructu
ró el teclado, enganches, y colocaron el Trémolo. Eliminar las correspondientes 
correderas de la Trompeta Real interior e introducen un registro de Flauta Armóni
ca de mano derecha. 

De nuevo en 1944 solicitan la presencia de Organería Española, para colo
car dos tubos en el órgano de la Epístola y afinarlo. El arreglo del otro queda en 
suspenso hasta 1 948. Es Pedro Peñalba quien inicia los arreglos, pocos y escasos. 
El motor actual, en las bóvedas, lleva el nombre del organero burgalés. El organis
ta de la catedral de Valladolid, apellidado Onzubia, recomienda no hacer más gas
tos en el órgano. Sólo se hace una instalación eléctrica en 1 95 1 ,  pensando siempre 
en las necesidades de los motoresmO). 

(376) A.C. B.O.: "Libro de Actas, 1940-1957", p. 4, 20, 28, 3 1  y 34. 
(377) lbid., p. 38. 
(378) lbid., p. 39, 4 1 , 42-43. 
(379) !bid., p. 44, 52, 59, 7 !  y 74-75. 
(380) Ibid., p. ! 12, 224, 226, 252-253 y 280. 
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17. 21. LAS ULTIMAS REPARACIONES 

Hasta 1965 no hay más arreglos de los señalados anteriormente. El obispo 
Rubio Montiel, antes de acabar el mandato episcopal por jubilación, paga el arre
glo de los órganos. En un principio se trataba de restaurar el grande. En Octubre ya 
está desmontado 08[). Se modernizó, colocando un sistema eléctrico. Eliminan la 
consola de Rufiner, para instalar una nueva en el coro bajo, en el sitio del facistol. 
A la vez, desde la consola los dos órganos pueden tocarse sincronizados. Afortu
nadamente, gracias a la oposición de personas que impidieron un mal mayor, no 
quitaron el teclado del órgano de la Epístola y electrifican las partes imprescindi
bles, sin suprimir las correderas y el sistema mecánico. Completan el órgano aña
diendo 1 8  Contras debajo del secreto, para el nuevo teclado pedal. 

Esta modernización, comenta De Graaf, tampoco "ha dado una solución 
definitiva, ya que han renovado los teclados, pero no se llegó alfando del proble
ma, los secretos y los tubos románticos existemes. En casi todos los registros se 
quedan tubos sonando y otros tantos no suenan". Es un defecto característico del 
secreto neumático, donde hay un fuelle pequeño con válvula por debajo de cada 
tubo. Cuando pasan unos cincuenta años de existencia, la válvula se deteriora y el 
aire queda libre. "Con 5 ó 6 tubos en un juego hay 56 posibilidades de defectos, y, 
como existen en ese órgano unas 1.050 válvulas, existen 1.050 posibilidades de 
�efectos, solamellle en el secreto. Suponiendo que todas funcionasen, es claro que 
nunca pueden abrirse exactamel11e en el mismo momento, lo que da una desigual
dad en el ataque del sonido. En el secreto de correderas, como por ejemplo en el 
órgano pequeiío, hay solamente una válvula por tecla, por lo que no hay casi 
defectos, y todos los tubos de la misma tecla atacan el sonido exactamente al 
mismo tiempo" 082). 

La consola tiene ahora dos teclados de 56 notas, pedal de 30 notas y 21 
registros. Buena parte de la tubería fue construida de nuevo: Flauta Chimenea y 
Címbala del segundo teclado (C: 1·2/3 . 1/2);, Nazardo .22/3 y Lleno (C: 2-1 1/3- 1) 
del primero, en el órgano grande y en el pequeño, todos los tubos del Violón de 
mano izquierda y los Contras, debajo del secreto. Mantuvo para aquél el espacio 
de los dos teclados, con una mala ordenación en el segundo teclado. Detrás van los 
tubos de los juegos del pedal. Los secreto son tan grandes, que hay juegos a los 
que se llega con mucha dificultad. La calidad, en general, es mala. Al exterior per
manecen los tubos más antiguos. El único fuelle debajo de los secretos, roba 
mucho espacio. En el otro órgano hay un fuelle con 72 mm. de presión. Sustituyen 
los conductos de plomo por mangeras de plástico, para la conducción de la luz, en 
los tubos situados fuera del secreto. Armonizaron el instrumento con afinación 

(381) A.C.B.O.:"Libro de Actus, 1964-1975", f'-' 29 v. 
(382) A.C.B.O.:"Carpeta Organos ... ", Proyecto de restaumción, 1983. 
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moderna, en consonancia con el otro, para poderse tocar a la vez y la lengüetería 
lleva unas pestañas a tal efecto 083J. A la vez, recomponer la Corneta Magna de 7 
hileras (C#':8-4-22/3-2-2-1 3/5-l ). 

En mayo de 1 969 está casi acabado. En junio. el padre Mancha, por 
entonces director del Conservatorio de Madrid da el concierto de inauguración (]S4). 

El coste total fue de 650.71 5  pesetas con 54 céntimos, entregada en tres plazos; el 
primero el 1 8  de noviembre de 1968 ( 150.000 pesetas); el segundo el 7 de junio de 
1968, cuando entregan el 30% (295.096'24 pesetas); y el tercero, el 14 de julio de 
1 969 ( 155.6 19'30 pesetas)'""· 

El 6 de mayo de 1978, el Canónigo Prefecto de Música sugiere el arreglo 
de los órganos, con especial interés por el órgano de la Epístola, el más utilizado. 
El organero holandés afincado en La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), pre
senta un presupuesto para el órgano menor de 390.000 pesetas y 450.000 para el 
mayor. En agosto de ese año, por indicación del organista francés, Francis Chape
let. concertista, viajero y conocedor de los órganos de Castilla desde los años 
sesenta, reconoció el interior y vio la falta de la desaparecida Trompeta Real, así 
como la existencia de dos registros fuera de contexto, los Nazardos y la Flauta 
Armónica. Como el órgano es brillante en juegos de lengua, decidieron colocar en 
las correderas vacías un Lleno de 4 hileras (C: l t/3-l -2/3-1/2) y una Quincena ente
ras, a fin de lograr un "plenum "completo y equilibrar el  sonido del órgano. Así se 
hizo, y la mejora fue notable (386J. Finalmente en Abril de 1991 el mismo organero 
ha quitado el antiguo motor-ventilador, instalado por O.E.S.A., por uno más silen
cioso. 

Hoy sólo falta poner en funcionamiento el bello ejemplar de Echeverría. 
Difícil tarea para un joya perdida hace ya años. El último testimonio del órgano en 
su estado original nos lo ofrece el Boletín de la Sociedad de Excursiones del año 
1903 (387). 

(383) PALACIOS SANZ, J.L:"Los órganos .. ", p. 532. 

(384) A.C.B.O.: "Libro de Actas ... ", !" 95-96. 
"Programa del Concierto-Inauguración de los Organos Restaurados de la Sama Iglesia Catedral", El Burgo de 
Osma, 8 de Junio de 1969. 

(385) A.D.O-S.: "Libro de Cuentas de la Diócesis, !957-1983", Data 1968 y 1969, r1 45, 46 y 49. 

(386) A.C. B.O.: "Libro de Actas, 1977-1979", r" 20 y 24-24 v. 

(387) "Boletín de la Sociedad de Excursiones", Madrid, 1903. 

294 



-- ----------------� ---�----""""""""""" _________ _ 

XVIII 

DOS EJEMPLOS MAS EN LA VILLA DE 
EL BURGO DE OSMA 

---"""""'�"�"�-·�·"" - •.• . • ....... .. . ....... . .  





Organo del Convenio de 11m. Sra. del Carmen de El Burgo de Osma. Magen Fils et Freres. Agen. 1876. 
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18. l. EL ORGANO FRANCES MAGEN DEL CONVENTO DEL CARMEN 
DE EL BURGO DE OSMA 

18. l. l. EL ORGANO BARROCO ANTERIOR 

El convento de carmelitas descalzos de El Burgo de Osma fue fundado en 
el año 1589, durante el obispado de don Sebastián Pérez. Se levantó fuera del 
recinto amurallado de la villa, cerca de la márgen izquierda del río U cero. 

Precisamente del periodo de oro de la organería, en concreto, el día 1 3  de 
septiembre de 1790, tenemos los primeros datos de la existencia de un órgano. La 
comunidad presidida por fray Manuel, toma esta resolución: "En 13 de este mes, 
se propuso a la Santa Comisión, como Francisco del Teso, organista en nuestro 
convento de Cogolludo escribía a nuestro padre prior, que a/lf no le corría salud, 
y que deseaba venir a serbir esta comunidad por lo mismo que se daba en Cago
Iludo, a saber, por dos pesos mensuales, la comida y ropa limpia, y considerando 
lo necesm·io que es para el coro, por el corto número de religiosos que suele 
haber en él, convinieron esta comunidad, en que admitiese en lo misrno que va 
expuesto, ésta es por lo mismo que se le da en Cago/ludo. Quedando al arbitrio de 
la comunidad el despedirle, quando por ello tubiere causa razonable "0J. 

Los frailes permanecieron en el monasterio hasta 1 835. Entonces el con
vento pasó a ser administrado por el prelado de la diócesis. Antes de abandonar el 
convento, los frailes hacen un inventario: "Coro, llll órgano, un facistol . . .  " m, que 
figurará publicado en el Boletín Oficial de la Provincia con toda la relación de bie
nes y enseres del monasterio m. 

( 1 )  A.S.B.: "Libro de Acuerdos del Convento de El Burgo de Osm¡¡, !754- 1830", Manuscrito 351, r' 10. 
Véase también CRUZ, Valentín de la y RUIZ, Alfonso: Día de la provincia burgense O.C.D.:Co/11'1.'1110 de nues
lra Se1iora del Carmen de El Burgo de Osma ( 1598-1989), Burgos, 1989, p. 62. 

{2) A.S.B.: "Legajo l l  ", s.f. 

{3) A.H.P.S.: Suplcmenlo al BoleiÍn Oficial (/e la Prorincia de Soria, Lunes 23 de Octubre de 1837, Lista n'J 7, p. 25. 
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Desde 1854 a 1 8 8 1 ,  habitaron en él algunos carmelitas exclaustrados, pero 
al fallecer, los agustinos de la Asunción, expulsados a su vez de Francia, ocupan 
las dependencias monacales. Durante los pocos años que lo habitaron, introdujeron 
numerosas modificaciones en el convento. El 28 de abril de 1 880, el salmista de la 
catedral, Ramón Moreno, hace otro inventario de los bienes existentes: "Un órga
no de lengüetería y cañutería, al parecer en buen estado . . .  " (·)). 

El 25 de agosto de 1890 toma posesión del priorato el fraile carmelita, 
padre Baltasar del Santísimo Sacramento, acompañado de Cosme de San Ignacio. 
En ese momento, al recibir el monasterio de manos de los monjes agustinos hacen 
un nuevo inventario, el 2 1  de jde 1890: "Un órgano inutilizado" (5). Desde la fecha 
hasta la actualidad el convento ha sido ocupado por esta orden. 

Antiguamente el convento de El Burgo de Osma perteneció a la provincia 
eclesiástica, dentro de los carmelitas, de San Joaquín, con centro en NavaiTa. 1 9  
monjes, 1 4  coristas y 5 legos formaban la comunidad burgense en 1 879. Rápida
mente fue creciendo y las fundaciones fueron sucediéndose unas detrás de otras(6l. 

18. l. 2. LAS RELACIONES CONVENTUALES ENTRE FRANCIA Y 
ESPAÑA, DURANTE EL PERIODO DE LAS DESAMORTIZA· 
ClONES 

En tiempos de la desamortización de Mendizábal y en 1 874, una buena 
parte de los monjes marcharon a Burdeos, pasando a depender de la provincia 
francesa. Pero más tarde ocurre lo contrario, aunque allende de nuestras fronteras 
no fueran muy amigos de venir a restaurar conventos, sin olvidar las dificultades 
impuestas por la primera República. 

Es fácil pensar que el convento burgense tuviera algún monje francés, 
procedente de algún convento entorno a Burdeos, que explica la venida del órgano 
desde Francia. Otros pudieron llegar con la desamortización francesa de 1 904. Por 
aquellos años Balbina Rubio favorece al convento con donaciones, entre las que se 
podría contar el órgano. 

El capítulo reunido el 2 de junio de 1 904, a las nueve de la mañana y pre
sidido por fray Pedro Tomás de Santa Teresita, prior, deciden la construcción de 
un nuevo órgano por el importe de 1 0.000 pesetas m. El órgano procede del con
vento carmelita de la ciudad francesa de Agen, antes unida a la provincia de Bour
deos, a la que también pertenecía El Burgo. Construído por Julen Agen, entre 1 867 

(4) !bid., s.f. 

(5) A.S.B.: "Legajo nQ 13", Cmpcta n� 235. 

(6) SANTA TERESA, Silvcrio de: Resumen Histórico de la Restauración de los Carmelitas Descal:os en Espatia. 
868-1919, Burgos, 1918, pp. 160-162. 

(7) A.S.B.: "Liber Actorum Capitulorum Conventus Oxomensis", Manuscrito n\� 355, pp. 54- 55. 
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y 1 877, siguiendo modelos de otros órganos suyos, hechos en tomo a 1 876. Los 
tubos vienen a España, mientras la caja pasa a la iglesia del Sacré-Coeur de la 
misma ciudad de Agen. 

En la actualidad se conservan dos ejemplares de los Magen en España, y 
los dos en sendos conventos de padres carmelitas, que pertenecían a la provincia 
Navarra de San Joaquín, y que también mantuvieron una estrecha relación con la 
provincia francesa de Bourdeos, durante las desamortizaciones españolas. Se trata 
de Calahorra (La Rioja) y El Burgo de Osma. 

18. l. 3. LOS MAGEN 

El padre de la saga, Jules Magen, estudió con Cavaillé-Coll, y se instaló 
en Agen en 1 842, en donde dirige la fábrica hasta su muerte, en 1 880 (8). Durante 
estos años dorados de la casa, los dos hijos, Víctor y Paul-George, trabajan juntos 
hasta 1 902, continuando la labor de Jules. Luego se separan y Paul-George conti
nuó sólo hasta 1929. Los órganos de este último son decadentes, incluso algunos 
son de transmisión eléctrica. 

Los instrumentos más famosos datan entre 1850 y 1890, repartidos por el 
suroeste de Francia en la zona delimitada por Bourdeos, Toulouse y Bayonne. 

La figura de Cavaillé-Coll ha eclipsado a tantos organeros coetáneos, que 
prolongan la escuela francesa hasta nuestro siglo. Entre 1842 a 1 929, "la escuela 

francesa de órgano había conocido un verdadero renacimiento, pasando de una 
etapa de profunda decadencia, a ocupar la primera posición de las escuelas de 

órganos europeas" (9). 
Desde 1830, la vida musical francesa de órgano estaba en decadencia; las 

plazas de organista son desempeñadas por pianistas, al igual que ocurre en España 
en la mayoría de las veces. Después hay un despegue en Francia de los usos y cos
tumbres caducas y, sobre todo, corrompidas, durante la segunda mitad de siglo, de 
la mano de los compositores más representativos, César Franck, Lemmens, Théo
dore Dubois, Guilmant, Widor, Boellman, etc. 

El trabajo de los Magen se desarrolla a partir del periodo revolucionario, 
cuando numerosas iglesias son saqueadas, destruídas o convertidas en almacenes. 
A partir de los años treinta comienza un periodo de reconstrucción de los instru
mentos. Magen llega a hacer unos cincuenta instrumentos, cantídad superior a la 
de los organeros franceses Mancourt, Abbey, Stoltz o Moitessier, por ejemplo(10>. 

(8) BACHET, Philippc.: Orgues en ivlidi-Pyrineés, Tomo 1, Toulousc, 1982, pp. 41 -42. 

(9) CLASTRIER, Fra.n¡;oise: N ores sur les orHmtisres Francais mt lemps des Magen, Diciembre, 1989, p. 1 (Trab<0o 
Inédito). 

(lO) lbid., p. 13. 
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Sobre Jules Barthélemy Magen, han escrito tanto Philippe Bachet, como 
Pierre Siscard, siendo el primero el el gran especialista. 

Nació Jules el 23 de abril de 1 82 1 ,  en Agen y no en 1 8 18 ,  como afirma 
Siscard 01l. Curiosamente, descendía de abuelo y padre yesero. Marcha a París a 
estudiar con Cavaillé-Coll, y, después del período de formación, regresa a A gen. 
No tuvo la fortuna de poder hacer el órgano de la catedral de esta localidad y más 
tarde es descartado su proyecto para reconstruir el de la catedral de Dax, en 1889. 
Los comienzos fueron difíciles. Poco a poco es reconocido. Para Dax propone la 
siguiente composición, que repetirá con pequeñas variantes en sucesivas realiza
ciones: Grand-Orgue= Bourdon 1 6, Bourdon 8, Montre 8, Prestant 4, Nazard 2 
2/3, Doublette 2, Tierce 1 3/5, Comet de 5 rangs (32 notas), Foumiture 5 rangs, 
Címbale 3 rangs, Flute Harmonique de 8, Trompette Royal e 8-16, Trompette de 8, 
Clairon 4. Positif= Bourdon 8, Prestant 4, Nazard 2 2/3, Doublette 2, Tierce 1 l/3, 
Fourniture 4 rangs, Cimbale 2 rangs, Trompette de 8, Salicional de 8. El teclado 
tenía 56 notas. El proyecto lleva el membrete "Orgues D'eglise et de salan. Maison 
Jules Magen et fils, Fráes. Rues Saint- Hilaire, 25 et des Augustines, 3. Agen. Y da 
cuenta de todos los órganos construídos, entre los que se hallan los de Calahorra y 
el que vendrá a El Burgo de Osma: Auteurs del orgues de Beaumont de Lomagne, 
Notre-Dame, Saint-Hilaire et des RR.PP., Cm·mes de Agen, Mirande, Clairac, Saint
Etienne et Sainte Catherine, Villenueve-sur-Lot, Fleurance, Branne, Aiguillon, Lom
bez, le Houga, Mugron, Choeur Cathédrale d'Agen, Calahorra(Espagne), Saint Jac
ques Miossac, Saint Jacques Montauban, L 'isle en Dodon (Haute-Garonne). 
Reparation, accords et entretien d'Orgues. Vente, echange d'harmoniums, des mei
/leursfacteurs de París. Reparations" 02l. 

El primer gran instrumento construído por Magen es en 1 854, para la igle
sia de Notre-Dame des Jacobins de Agen. La guerra de 1 870 paraliza momentáne
amente los trabajos, que los retoma transcurridos cinco años. La segunda obra es la 
construcción del órgano de tres teclados para la Fleurance du Gers en 1866. Ayu
dado de sus hijos, puede abaratar los precios(I3J. 

Le encontramos trabajando en 1 872, en la iglesia de los carmelitas de 
Bagneres de B igorre, cerca de la provincia española. Es un contacto más con otro 
convento de la orden. Cuando muere Jules, a los 70 años de edad, los dos hijos 
construyen el órgano de Calahorra y el de la Isla de Dedon, precisamente entre 
1882 y 1 894, como figura en las cartas y proyectos de los organeros<14l. 

( 1 1 )  SISCARD, Picrrc: "Un point d'historie locale. Deux genérations de facteurs d'orgues en Agenais, au XIX siCcle. 
Les Magen", en L 'Orgue. París (1958), p. 30. 
El mismo artículo es publicado en el Amwarie Lot ct Garonue, 28- XII-1957. 

(12) Correspondencia-Proyecto para la reforma del órgano de la Catedral de Dux, enviada al Armbispo, en Enero de 
1889. 
También se encuentra en Amwaric Lot et Garonne, 1900, dentro de un recuadro destinado a la publicidad. 

(13) A.P.F.: "Cartas de 1863-1870". 
A.M.G.: "Proyecto del Organo" y "Cartas de 1868-1871". 

(14) A.P.S.G.: "Proyecto para la construcción del órgano de la parroquia de Saint Gervais", 24-1- 1893, 18-VI-1894, 1 -
V-1895, 29-VII- 1895, 17-X-1895 y 5-XI-1895. 
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18. l. 4. MAGEN Y LOS ORGANOS EXISTENTES EN ESPAÑA 

La relación de los carmelitas de Agen con las dos comunidades españolas 
de la Rioja y Soria, queda claramente explicada por el mismo órgano de Calahorra, 
convento restaurado por el provincial de Aquitania, con carmelitas franceses, allá 
por los años 1 880 <15). A los dos años de la llegada, encargaron el órgano a los 
Magen. El órgano de 56 notas, dos teclados, pedal de 25 notas enganchado al pri
mer teclado y tracción mecánica, tiene la siguiente composición: 

Gran Organo= Salicional 8, Montre 8, Flute Harmonique 8, Bourdon 8, 
Flute 16, Prestant 4, Octavin 2, Trompette 8 y Prolongacement. 

Recit= Voix Humaine 8, Voix Celeste 8, Gambe 8, Bourdon 8, Flute 
Octav 4, Hautbois 8, Trompette Harmonique 8, Aerotimbre. 

El segundo teclado carece de tubos en la primera octava y en el registro de 
Flute. Un pedal de báscula acciona las persianas expresivas del segundo teclado. 
De los seis enganches, el primero sirve para unir el primer teclado al segundo, el 
siguiente es el de la octava inferior, Trémolo, sacar los juegos de lengüetería del 
Gran Organo, los del segundo, y anular el efecto anterior. Lleva la firma de 
"Magen, Fils, Fn?res. Agen", ya utilizada en 1868. Este órgano está enmarcado por 
las dificultades políticas y económicas del momento. 

Aunque el órgano de Calahorra es dos decenios posterior al de El Burgo 
de Osma, la diferencia entre ambos es mínima: 

Grand Orgue= Bourdon 1 8. Bourdon 8. Salicional 8, Montre 8, Flute 
Harmonique 8, Prestant 4, Doublette 2, Plein Jeu Harmonique(5 y 3 rangs), Trom
pette 8, Clairon 4, Aerotrimbre. 

Recit= Cor Anglais 1 6, Hautbois 8, Trompette Harmonique 8, Voix 
Humaine 8, Bourdon 8, Keraulophon 8, Viole de Gambe 8, Voix Celeste 8, Flute 
Octav 4, Octavin 2. 

La tracción es mecánica, con teclado de 54 notas y primera octava inexis
tente en el segundo teclado, ocho enganches, el primero sin uso, Trémolo, octavas 
graves, octavas agudas, Il/1, quitar lengüetería del 1, quitar lengüetería del Il (aquí 
va el pedal de expresión del segundo teclado), añadir lengüetería del I y añadir len
güetería del IL "Paradójicamente -escribe Fran�oise Clastrier sobre el órgano de 
El Burgo de Osma, inédito en Francia hasta el verano de 1989-, la separación de 
la iglesia y el estado en 1905 (año de la muerte de Victor Magen), va a aportar una 
vigencia en la empresa que deberá encargarse de trasladar los instrumentos de los 
locales abandonados por la iglesia o la congregaciones. He aquf, que el del pequeiío 
seminario de Moissac, es llevado a Lanzerte, y el del convemo de Carmelitas de Agen 
es trasladado a la casa de carmelitas en El Burgo de Osma" <16). 

(15) SANTA TERESA. S. de: Op. cit., p. 149. 

(16) CLASTR!ER. F.: Op. cit. p. 25. 
Véase también: FRIAS BALSA, J.V.: "El CamlCn de El Burgo de Osma". en Rerista de Soria. n'-' 3 1 .  Soria. 
( 1976). s.p. 
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La publicidad empleada en el anterior ejemplo, nos indica la fecha de 
construcción del órgano, entre 1 874 a 1 875. Erróneamente, Siscard señala que el 
órgano de los canneli tas de Agen es el de Calahorra y no el de El Burgo de Osma 
1 1\ mientras otros piensan que fue desamortizado. 

Anteriores a este instrumento son las reformas del órgano de la iglesia de 
Gimout ( 1868-1 870), los trabajos en la catedral de Auch ( 1 870-1871 ), tal vez en 
Castelsarrazin ( 1 87 1 )  y Fauze ( 1 873). Contemporáneo es el de Graulhet, construí
do por Barthetemy Magen, y Lectoure, un año después. Los dos tienen una com
posición parecida. Un calco del órgano de El Burgo de Osma es el del seminmio 
de Moissac, con 54 notas y dos teclados: 

Grand Orgue� Montre 8, Bourdon 1 6, Bourdon 8, Salicional 8, Flauta 
Hannonique 8, Principal 8, Doublette 2, Plein Jeu de 5 rangs, Trompette 8, Clairon 4. 

Recit� Voix Humaine 8, Flute Harmonique 8, Gambe 8, Flute Octav 4, 
Octavin 2, Voix Celeste 8, Trompette 8, Hautbois 8 °81• 

Dos características distinguen los órganos Magen, las cajas, hechas en 
madera de roble, y la inscripción del nombre de la ciudad para la que construyen el 
órgano. Para las trazas de la c.-ya, el propio Magen envía los planos, detallando las 
medidas, molduras y la colocación de los juegos1191, 

El nuevo órgano de El Burgo de Osma es inaugurado el 8 de abril de 1905 
con un concierto. Todos los gastos se sufragaron a base de limosnas. El 20 de 
junio se había recibido 2 1.622'80 pesetas. E y el 28 de noviembre de 1907 llegan 
unos cuantos tubos. La colocación costó 666�99 pesetas1201• Manuel Blasco en el 
Nomenclator de la provincia de Soria describe al órgano en buen estado, tras la 
reciente inauguración 12 11 

El día 14 de junio de 1 9 14, el capítulo formado por nueve frailes, decide 
aprobar la proposición de gastar 355 pesetas en reparar el órgano1221• Diez años 
más tarde, el prior, fray Ignacio de la Virgen del Carmen, somete de nuevo a la 
decisión de los frailes gastar 500 pesetas en el segundo reparo del órgano. Todos 
respondieron afirmativamente 1231• En 1 9 1 8  gratifican al organero y a un tal Anta-

(17) SISCARD, P.: Op. cil. 

( 18) BACHET, P.: Op. cit. 
B.N.P.:"Reportaje del Gran Org:mo de la iglesia de Beadmont le Lomage", 1 850. pp.l -7;"Rcponajc ... Notre 
Dame de Agen", 1854. pp. l-l3;"Reportajc ... Saint Félix a Aguillon", 1878, pp. l-5;"Reportajc ... Saint-EtiCnne 
De Villcnueve-sur Lot", 1867- 1883, pp. 1-8. 

{19) A.P.C.B.O.:"Planos", 1904. 

(20) A.P.C.B.O.:"Libros de Ingresos y Gastos, Mar/.0 1905-Junio 1936", Datas 8-IV-. 2 y 20-VI, 30-lX de 1905 y 28-
XI-1907, s.f. 

{21) BLASCO JlMENEZ, Manuel: Nomenclaror hisrórico-geogrófico, esrodísrim y descriptii'O de fa prorincia de 
Soria. Soria, 1909, p. 120. 

{22) A.P .C.B.O.:"Libro de Actas Capitulares del Convento de Osma, 1 890- 1945", r� 95 .. 

(23) lbid., r� 128. 
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lín con 704'10 pesetas y 5 pesetas, respectivamente. Otro arreglo tiene lugar en 
1940 ""· 

Los últimos arreglos son en 1960, con la instalación de un motor, traído 
del convento de Burgos, y una afinación, por el precio de 5.000 pesetas. En 1968, 
aprovechando la presencia de Organería Española en El Burgo, arreglan el motor, 
fuelles, mecanismos y realizan una afinación. Las obras fueron pagadas por dona
ciones de 100, 500 y 1 .000 pesetas de los Hermanos Mayores, Cofrades y devotos 
del santuario 125). Desde entonces, no se ha vuelto a reparar, si bien, funciona con 
normalidad. Pero cada día las voces se amontonan más, la desafinación va en 
aumento y los arreglos en el motor han ocasionado un cambio en la presión y un 
desajuste en los tubos. El teclado necesita una puesta a punto e incorporar algunas 
teclas de hueso que han desaparecido. Posiblemente Organería Española hizo una 
afinación muy irregular, al poner tiras adhesivas, en lugar de soldar los tubos. 

18. l. S. DESCRIPCION TECNICA 

Encima de los teclados figura el nombre de los Magen, con la firma de 
Jules, el artífice: "J. J\!Jagen et Fils el Freres. Agen". Está ubicado en el coro 
monástico en la pared norte. Al exterior de la iglesia sobresale el cuarto, que des
cansa sobre la nave lateraL 

La caja, diseñada por Jules Magen, obedece a la concepción de cajas fran
cesas de fines del siglo XIX, como arte de imitación. Mide 4 metros, por 63 centí
metros de profunda y 5 metros de alta. El diseño de la caja se adapta perfectamen
te al espacio del arco. Remata la caja el escudo de la orden religiosa. El costado 
izquierdo tiene cinco tubos de adorno y en metal. 

En la fachada encontramos los tubos más graves de los dos juegos labiales 
de 8 pies. Por encima de los castillos laterales, hay tubos de adorno y los coronan 
unas molduras. Los 29 tubos de la fachada llevan este orden: Montre (9 tubos), 
Salicional (E, D, C) y Montre (E), Montre (D, C, E b.), Montre (C#) y Salicional 
(C#, E#, F), Montre (9 tubos). Los tiradores van lacados con una pieza que sobre
sale en el frente. El teclado está construído en hueso y ébano. El teclado pedal es 
del tipo alemán. Cada teclado tiene su correspondiente secreto, siendo el del Gran 
Organo, el de mayor longitud. Un único fuelle, de 2'03 metros de largo, 1 '58 

metros de ancho y 28 centímetros de alto, alimenta el órgano, bien por el motor, 
bien por el sistema original de palancas, movidas con los pies. 

(24} A.P.C.B.O. "Borrador de Cuentas. 1900·1902 y Abril 19 18-1930", r1 106 y 107 
"Libro de Ingresos", Afio 1927, s.f. 

(25) A.P.C.B.O.:"Libro de Cuemas, Octubre 1960- MarLo !976", r2 6, 242, 244-250, 254, 256-257, 259·260, 274 y 
276. 
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El orden de los tubos, distinta a la nuestra, resulta original, por lo que 
podemos ver. El primer teclado tiene el secreto más próximo a la fachada, y el 
segundo, inmediatamente detrás. Los tubos del Bourdon de 16  pies rodean por Jos 
laterales a los dos secretos con el típico freno en el labio de los tubos, a fin de 
''favorecer la armonización de los tubos de madera de bajas frecuencias y el ata� 
que de los tubos de diapasones raros (26)

. 

El orden de los registros sobre los ds secretos es el siguiente: 

1: Montre/ Salicional/ Flute Harmonique/ Prestant/ Bourdon/ Doublette/ 
Plein Jeu/ Trompette/ Clairon/. 

11: Viola de Gamba/ Bourdon/ Flute octav/ Keraulophon/ Octavin/ Celes
te/ Cor Anglais/ Trompette/ Yoix Humaine/ Hautbois. Bourdon 16.  

Combina tubos de madera en los graves con los de metal en los agudos 
para la familia de los Bordones. El Lleno est<.Í afinado a mano y las filas oscilan 
entre las dos en los graves, y sucesivamente va aumentando el número ele tres, 
cuatro, hasta cinco, a fin de reforzar los agudos (C: 2-1 1/3/fs" : 51/3-4-22/3-2-l i/3). 

El segundo teclado resulta inaccesible. En él incorpora la Voz Celeste y 
Gamba. El Cor Anglais tiene la forma característica de cuello con doble cono y es 
un juego eminentemente romántico, que se denomina de lengüeta libre. Algo pare
cido le ocurre al Oboe. 

Es una pieza única en España, de capital importancia para la organería, 
fiel representante de la manufactura francesa, con un tronco común, de fuerte 
influencia para todos los países, Cavaille-Coll. 

18. 2. EL ORGANO DEL SEMINARIO DIOCESANO DE EL BURGO DE 
OSMA 

18. 2. l. LA ORGANERJA DE FINALES DE LA DECADA DE LOS AÑOS 60: 
EL ORGANO DEL SEMINARIO DIOCESANO DE OSMA-SORIA 

Desde 1966, el Seminario Diocesano de Osma-Soria tiene órgano en la 
capilla mayor, que fue construido por Organería Española, con el numero de regis
tro 4306/66, como así figura en la consola. 

El obispo Rubio Montiel costeó el instrumento, pues estaba deseoso ele 
regalar un órgano antes de jubilarse. Adquirió el del convento de Clarisas de 
Medinaceli, para arreglarlo y montarlo en la iglesia del Seminario. Era barroco, 
con juegos partidos, lengüetería en la fachada y cuarenta y cinco notas, aunque ori-

(26) TEULON. Bcmard: L'Orguc, Aix·cn-Provcncc, 1981, p. 1 18. 
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Orgnno del Seminario Diocesano de Samo Domingo. El Burgo de Osma. O.E.S.A .. 1966. 
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ginariamente era de cuarenta y dos. O.E.S.A. se desentienden de la restauración y 
funde la tubería de tan magnífico ejemplo1�71• También el cura de Medinaceli, con 
penniso del obispo y cabildo, vendió en 1961 un órgano por la cantidad de 50.000 
pesetas 1z.�1• 

En su lugar instaló la casa organera un órgano nuevo con tubos de baja 
calidad y tracción eléctrica. La caja, o, más bien, el soporte, no tiene ningún inte
rés artístico. Mide 3 �03 metros de ancho, 1 '60 metros de profunda y 4�50 metros 
de alta. El lateral que mira al altar mayor está abierto. Ahí van los tubos de lengua, 
el Clarín de 4 pies de bajos y la Trompeta de 8 pies de los tiples, todos ellos con su 
solapa. Desde el centro con los tubos graves, a los lados, hay tres filas, cromática-
mente dispuestas: CLARIN 4 -C 

-C# 
-D. 

La disposición del Flautado está en tres campos, con los tubos más graves 
en el centro, en cobre y zinc (8-13-8) y las cuatro primeras notas no están en la 
fachada: E b',C#', B, A, G, F, E, F#, G#, A#, C', o·, E". 

El único teclado descansa en la consola, separada a 7 metros del órgano y 
es de 56 notas. Los registros partidos, con tiradores, imitan un órgano barroco, 
pero con el carácter muy ajeno al órgano español: 

BAJOS TIPLES 

Flautado 8 
Violón 8 
Octava 4 
Nasardo 3 h. 
Lleno 5 h. 

Flautado 8 
Violón 8 
Octava 4 
Corneta 5 h. 
Lleno 5 h. 

Clarín 4 Trompeta 8. 
El pedal de 30 notas es del modelo francés, con un Violón de 8 pies, inde

pendiente del Violón del teclado y un Suba jo de 1 6  pies, que descansan a nivel del 
suelo. Hay tres acoplamientos, 1/P, Trémolo y Tutti. 

Debajo del secreto se halla el único fuelle, de 2 �50 metros de largo, l 
metro de ancho y 20 centímetros de alto. 

En el interior la tubería va afinada a base de entallas, con este plan, de la 
fachada a atrás: 

Flautado/ Violón/ Octava/ Corneta/ Lleno/ Violón y Subajo. En el lateral 
izquierdo est�í el juego de Nasardo y los dos registros de Clarín y Trompeta. Toda 
la tubería va numerada, con notación alemana. La Corneta está formada por 4-4-2 
2/3-2- 13/5. El primer tubo es tapado y tiene forma de espigueta. Han quitado 20 

(27) Dato� facilitados por Don Bienvenido García. Prefecto de Müsica de la Santa Iglesia Catedral de El Burgo de 
Osma. a quién d obispo encargó panicipara en e! informe y conveniencia de comprar a las monjas el drgano. hoy 
desaparecido. 

(28) A.C.B.O.:"Libro de Actas Capitulares. 1957-!963", f! 257. 
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tubos del Lleno, a partir de G"' y una fila del Nasardo de mano izquierda. El 
Lleno tiene la siguiente progresión armónica C: 22/3, 2, 1 1/3, 12/3, y el Nasardo de 
3 hileras de mano izquierda C: 4-22/3-2. El estado es deficiente, propiciados por el 
mismo sistema del instrumento, aunque sigue utilizándose con frecuencia. 
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XIX 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE CALATAÑAZOR 





Organo de l<1 parroquia de 'Ira. Sra. del Ca>!illo. Cala1añazor. Anónimo 1830. 
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19. l. EL ORGANO DEL SIGLO XVI 

Con toda probabilidad la iglesia de Santa María del Castillo de Calataña
zor ya tenía órgano desde fines del siglo XV o comienzos del siguiente. 

Goza la villa de haber tenido una rica historia, marcada de nombres ilus
tres y confirmada por la rica documentación de reyes, nobles y obispos, desde 
época medieval. Notables artistas trabajaron en la iglesia gótica del siglo XVI, en 
el Cristo gótico, en el retablo, las tablas, etc. 01• 

Respecto al primer órgano, hemos encontrado un documento, con fecha 6 
de junio de 1629, en donde se habla del reparo del instrumento, junto a la petición 
de un aumento del sueldo del organista: "Francisco Calabria, re:•dde!1le en la villa 
de Calataliazor, parezco ame Vuestra Merced, digo que yo he tratado de que el 
lwrgano de la parroquia de la villa de Ca/ataiiazor se adereze y repare, por que 
se acudiese al culto divino y solemnidad de los divinos oficios y no detener a las 
ocasiones que se ofreciese y porque en esta buena obra se consiguiese y no se per
diese el dicho horgano, se animándose la villa del/a, que los cabildos del/a a 
darme hasta 6.000 maravedís, y siempre que ha habido horgano a la iglesia de su 
fábrica, ha dado otros seis mil marm•edís "m. El aumento de doce fanegas de 
trigo, equivalentes a 7.344 maravedís, "por un mlo y un mes que sirbió en /a dicha 
iglesia", es aceptado<3). 

En pleno siglo XVIII, tenía el órgano un papel muy importante en las 
diferentes funciones litúrgicas. En 1740, con motivo de la visita del doctor Rodri
go Alonso de CovatTubias, da unas normas sobre el canto: "Que en las misas can
tadas no anútan cantar todos los Kiries, Gloria, Credo y Prefacios, y que antes de 

{ l )  GARCIA VALENCIANO. Juan José: Calataiíazor. donde d silencio C.\. historia. El Burgo de Osma, !982, pp. 
!01-!11. 

(2) A.D.O.-S.:"Calatañazor. Caja con Libros de Carta-Cuenta, !602-1876", Hoja suelta, con fecha 6·YI-1629. 
HERNANDEZ. A vclino : Donde fa l'ieja Ca.wilfa se acaba, /'vladrid, 1972, pp. 60·6 l .  
Dice tcxtua!mcmc y de fonna cquivocm!a:"En 1617. el organista r:obraba 24 fanegas dr: 1rigo". 

(3) A.D.0.-5.: ''Calataiíazor ... ", t'-' !57 v. 
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concluir el Credo, quando lo iubiere la juesa, no la ponga el celebral1fe hasta que 
le concluía el que oficia y charo" l4). 

19. 2. UN ORGANO PORTATIVO DEL SIGLO XIX 

Una gran laguna en la documentación nos priva de conocer más detalles 
acerca del antiguo órgano. Hasta 1830 no llegan nuevas noticias. Este año com
pran un órgano portativo, para sustituir al otro, ya en muy mal estado: "Mil dos
cientos sesenta reales, que ha costado un pequeiío organito portátil para las fun
ciones solemnes de esta iglesia, en que entra la conducción y colocación" (S)_ 

El órgano fue colocado en el coro de la iglesia, aunque allí bien puede 
caber uno más grande. El primer arreglo es reciente, si exceptuamos el traslado del 
instrumento para el entarimado del coro en 1922 (61• Hace pocos años ha sido colo
cado en el museo. 

La caja tiene la forma de armario, con una celosía a la altura de los tubos, 
en el frente y laterales, que se abre en la fachada, para la afinación. Sólo la cornisa 
adorna la desnudez de la caja, a base de molduras. Todo él resulta muy sencillo. 
La caja está realizada en pino y pintada en tonos ocres. Mide 1 � 13  metros de 
ancho, 0'59 metros de profundo y 2 '30 metros de alta. 

El teclado, que sobresale ligeramente, es de roble con una incrustación de 
nácar en la alteraciones. La extensión de 50 notas, responde a los modelos del 
órgano de octava completa, ya utilizada en este tipo de modelos (C-D""). Los 
registros partidos son: 

BAJOS 
Docena de Lleno 
Octava 
Flautado Nasardo 
Tapadillo 
Silencio 

TIPLES 
Quincena 
Docena de Lleno 
Octava 
Flautado Nasardo 
Tapadillo. 

Debajo del teclado hay ocho botones, dispuestos en cuarto de semicírculo, 
a modo de pisas, enganchados a la primera octava del teclado. 

En la parte inferior del secreto descansa el fuelle de cuña, accionado por 
una manivela, que alimentaba otro más pequeño, en el lomo inferior de la tapa del 
grande. Tiene tres pliegues y mide 89 centímetros de largo, por 54 de ancho. 

(4) A.D.O.�S.: "Libro 3� de Carta-Cuema, 17 12-1745", Visita a la iglesia, 30-VIII-1740. t" 199 v. 

(5) A.D.O.-S.: "Libro de Cuentas, 1602-... ", Data 10-VII-1829 y lO� VIl- 1837. s.f. 
VARIOS : Jm·emario Artí.wico de Soria ... , Tomo !, Madrid, !989. p. 172. 
Menciona la fecha de 1780, como la de la construcción del órgano. 

(6) A.P.C. :"Libro de F:ibrica, 1891- 1979", r1 45. 
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El secreto ocupa el mismo espacio que la caja, 89'5 centímetros de ancho, 
34'5 centímetros de profundo y 1 1  '5 centímetros de alto. Destaca el buen estado 
de conservación de las válvulas, con grosores que oscilan entre los 2'2 centímetros 
del C, a los 1 '3 centímetros del C"', 

La tubería era de metal y de madera. Tan sólo quedan unos cuantos tubos 
de madera. El registro más grave es el Tapadillo, hecho en madera. Completan el 
plenum, el Flautaclo Nasardo, que canta una quinta por encima del anterior y va 
colocado debajo del secreto, en posición horizontal, por tener los tubos más gran
des. Del Tapadillo ya no quedan tubos, de la Octava ele mano izquierda faltan 7 y 
de la Docena 17. En la otra parte, faltan bastantes tubos, 25 del Tapadillo, 22 del 
Flautado Nasardo, 12  de la Octava, 2 1  de la Docena, y de la Quincena todos. 

Hoy por hoy es el único órgano portativo de la provincia y un ejemplar 
curioso, dentro de la organería del primer tercio del siglo XIX, una época nefasta 
para el arte y la música. 
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XX 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE CALTOJAR 





- ------------------------"-"----------�·-�-� 

20. l. UN CASO INSOLITO: LA INCULTURA HA DESTRUIDO UN 
ORGANO CONSTRUIDO POR DOMINGO DE MENDOZA 

Si la desgracia, el mal gusto y la falta de criterios han sido malos conseje
ros para el mundo de los órganos, el desaparecido órgano ele la parroquia ele Calto
jar, no es un excepción. 

La parroquia tuvo órgano desde 1707 y fue el autor Domingo ele Mendo
za, afincado en Madrid, pero con trabajos en la diócesis de Sigüenza, a la que per
lenecía Caltojar: "Más se le pasan en cuenta cinco mil reales, que ha costado el 
órgano que se ha puesto en la iglesia, que se hizo en Madrid por el maestro 
Domingo Mendoza". El transporte de los materiales supuso "novecientos cuarenta 
y cinco reales que costó el conducir el órgano desde Madrid, traer al maestro y 
llevarlo, lo que gastó en ase11tarlo y otras cosas que gastó el Mayordomo" m_ Ade
más hacen entrega al organero de 581 reales por el proceso de revisión y para el 
viaje de vuelta a Madrid121• 

En 171 O tiene lugar el dorado, pintura y jaspeado de la caja, que costó 550 

El primer reparo del órgano recién construido, tiene lugar en 1716, por el 
precio de 1 00 reales. A éste le siguen el de 1722, con el gasto de 64 reales, por la 
afinación efectuada por "el Maestro de Yunquera "; en 1740 gastan 29 reales; en 
1745 entregan a un organero y su criado 55 reales, por la composición del instru
mento, y l O  reales para comprar baldés y cola y poder arreglar los fuelles, en 
17481�1• 

En 1757 figura el nombre de Santiago de Frías, que percibe la cantidad ele 
104 reales, "por la composición "y de "echarle algunas piezas que le .faltabcm". 
Junto a ello, el carpintero de Atienza, Jerónimo Benito, arregla los fuelles, meca-

( l ) A.D.O.-S :"Ca!tojar. Libro 2� Je Carta-Cuema e lnvcmario, 1693- 1 779", f-' 54. 

(2) !bid .. f-' 58. 

(3) !bid., f-' 65. 
(4) !bid .. P' 84 v .. 109. 183. 200 y Data 1748-1749, s.f. 
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nismo y repone varias piezas de madera. El recibo del carpintero suma 143 
reales(51• 

El 12  de junio de 1766, el Visitador del obispado de Sigüenza, Mateo 
Antonio Luengo, Abad de la Colegiata de Medinaceli, siendo obispo don José de 
la Cuesta Valverde, ordena hacer un nuevo coro, con la consiguiente compostura 
del órgano, de la tribuna y de la subida al mismo: "Más dio en data, Setecientos y 
ochellfa reales y medio, que importó el apeo del órgano de esta parroquia, voh•er
lo a sentar, hacerle setenta caños que le faltaron, afinarlo, compostura de los fue
lles, baldeses y cola para ellos, y gasto que se hizo con Manuel de Miguel, maes
tro organero de Peñajiel, que fue quién ejecutó esta obra" {61• 

En 1775 y 1777 el arreglo afecta a los fuelles con baldés y a los portavien
tos con cola, baldés y cáí'íamo. Las dos obras dan en data 12  y 59 reales, respecti
vamente m. 

En 1778 tiene lugar la refonna más importante. 5.072 reales fue el precio, 
incluído el peritaje del revisor. El organero ejecutor, Tomás Sánchez. Durante el 
reparo coloca el juego de Contras, que no tenía, por el precio de 795 reales. Regre
sa a Caltojar en 1795, y en esta ocasión recibe 783 reales "por la compostura del 
órgano y materiales para ello", traídos de Berlanga. Entonces cambian la tribuna y 
reforman los fuelles(s1• 

En la primera década del siglo XIX, desmontan el órgano para limpiarlo, 
afinarlo, colocar el registro de Flauta Travesera, desmontar los fuelles, hacer otros 
nuevos, para colocarlos en un nuevo sitio, e incorporar una máquina de cigüeí'íal. 
El precio de tanta obra fue de 2.702�17 reales. Unos años más tarde, compran unas 
piezas para los fuelles. El problema nunca se llegó a solucionar(')). En 1821 ,  Panta
león Gonzalo y Roque Almería cambian en los fuelles el sistema de cigüeñal por 
el más clásico, el de palanca, asentándolos en un nuevo sitio. Colabora con ellos el 
herrero Ramón Jadraque. Las obras costaron 292'34 reales. Dos años después, se 
hizo necesario reparalos de nuevo(101• 

En el resto de la centuria hay numerosas reparaciones. Destacar la del año 
1828, en que pagan 20 reales por estañar once tubos y hacer el primer cuerpo de 
una Trompeta Real en los bajos; la de 1837, para arreglar los fuelles; en 1849 esta
í'ían unos tubos bajo la mirada atenta del organista José Noguerales, que gana 160 
reales anuales; en 1851 ,  componen los fuelles, y en 1853 Manuel Cisneros, natural 
de Agreda y afincado como organero en la vecina Guadalajara desde 1830, junto a 

(5) !bid., Data 1756 a 1 759. !"56 y 62. 
(6) lbid .. !" 126. !32 v. y 147. 
(7) !bid., f� J7J V.-!79 V, 
(8) !bid .. Dala 1778-1779. s.f. 

A.D.O.·S.:"Libro de Carta-Cuenta, 1780-!813", r� 7 V., 16, 33 y 80. 
(9) Jbid., fl J J2-J I2 V, Y J27 V. 

( 10) A.D.O.-S :"Libro 4'' de Cana-Cuenta e Inventario, 1813-!893", f1 35 v. y 48 v. 
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Pedro Benito, obtienen 840 reales, por la compostura del órgano <1 1 1• A continua
ción los arreglos son en los fuelles en 1868, en 1870, hecha por el carpintero 
Manuel Gutiérrez y en 1878, 1879, 1 880, 1885 y 1888; en 1899 componen el órga
no, que cuesta 750 reales; en 1900, compran un palo para la péndola de los fuelles; 
en 1902, cola para quitar las fugas de aire; en 1914 y 1927 vuelven a reparar los 
fuelles y por último, en 1927, arreglan el órgano< 12'. 

A partir de entonces no se volverá a cuidar más. Un cura en 1964 reforma 
toda la iglesia, y entre otras cosas se le ocurTió vender un magnífica tabla del reta
blo y desmontar el coro, con el órgano, que ya no funcionaba. El estorbo fue reti
rado a un cuarto de la antigua casa parroquial. Allí yacen todavía los restos. Para 
amortiguar el efecto del hecho, compra un armonio en 1965 m'. 

En los restos hemos encontrado el secreto, tubos de madera, tiradores, 
pero nada de la caja y unos cuantos tubos de metal. 

El órgano estaba en la pared del poniente y, a su izquierda, los fuelles de 
cuí'í.a de 1 �38 metros, por 84 y 25 centímetros y seis pliegues. Era de registros par
tidos, con el secreto ele pino de 1 �60 metros de largo, 1 �22 metros de profundo y 
19 centímetros ele alto. El mal estado del arca de viento, sin válvulas ni inscrip
ción, demuestra el estado brutal del desmonte. La composición era de ocho regis
tros en los bajos y diez en los tiples: 

BAJOS TIPLES 
Clarín 4 
Flautado Violón 13 
Octava 4 
Docena 2 2/3 
Quincena 2 
Decinovena 1 1/3 
Lleno 4 h. 
Trompeta Real 8 

Clarín 8 
Flautado Violón 13  
Corneta 6 h. 
Octava 4 
Docena 2 2/3 
Quincena 2 
Decinovena 1 1/3 
Lleno 4 h. 
Flauta Travesera 
Trompeta Real 8. 

Poseía Contras de 26 palmos, que se conservan entre las ruinas. A la altu
ra de la boca iban las pestañas, para una mejor afinación. El teclado era de hueso, 
con líneas negras longitudinales en los sostenidos y otra horizontal en las notas 
naturales. 

( 1 1 ) !bid., f' 61, 102, 1 1  [ .  1 16 V. y 1 19 V. 
MARCO MARTINEZ, J.A.: Op. cil., p. 196. 

( 12) A.D.O.-S.:"Libro s� de Carla-Cuenta y Razón, 1861-1931", !'' 14, 16 v., 25 v .. 26 v., 28. 33. 36, 46, 47, 48 v. y 
Data 1914, 1927 y 1929, s.f. 

( 13) A.P.CA.:"Libro de Cucnws. 1955-1989". f 32. 
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XXI 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE CASAREJOS 





21. OTRO ORGANO PARA EL RECUERDO 

El pueblo pinariego de Casarejos, perteneciente ayer y hoy a la diócesis 
de Osma, cuenta con una vieja tradición organera. Antes de 1699 ya tenía órgano. 
Entonces arreglan la caja por la cantidad de 2. 176 maravedís y es pintada y dorada 
por 16. 320 maravedís 1n. 

Un organero, cuyo nombre desconocemos, adereza los defectos entre 
1708 y 1709, con dos entregas de dinero, una de 1 .428 reales y otra segunda de 
1 .020 reales. Los reparos fueron de envergadura 121• 

Por los años 17 13, eran los soldadores de cruces de plata, los encargados 
de reparar las roturas ele los tubos y zoquetes. En 1734 se afina el órgano y dan al 
artífice 1 .275 maravedís; otro lo compone en 175 1 y al año siguiente construyen 
un fuelle nuevo, que tiene el precio de 120 reales, m<.ls 30 reales para el montaje. 
En 1765 realizan otro arreglo(''. 

De El Burgo de Osma, camino de San Leonardo, Esteban de San Juan 
hace un alto en el camino en Casare jos en 1793, para hacer el órgano nuevo, apro
vechando elementos del anterior, pero no así la caja. El importe del mismo fue de 
1.333' 12  reales, 228'12 reales de los gastos de las licencias, madera, hierro, pintu
ra y dorado del mueble. Hasta 1787 no fue preciso hacer nada en él, porque los 
fuelles pierden aire y fue preciso corregir el defecto(��. 

Durante la visita pastoral del canónigo de la catedral de Osma, Ambrosio 
Martín, en 1790, el sacristán-organista deja por descuido el coro abierto y los 
muchachos suben a él para enredar y también personas mayores. Fruto de estas 
negligencias el órgano debió arreglarse en 1792. El pueblo contribuyó con la mitad 
del total, 235 realest51• 

( 1 )  A.D.O.-S.:''Casarcjos. Libro de Carta-Cuenta. 1661 1787'', r· 132 y 148. 
(2) !bid., Data !707-1708, s.f. y r1 167. 
{3) !bid., j\' 182, 606, 1036 \' ., 1040 y 1088 \'. 
(4) !bid .. r· 1 1 1 1  v. 

A.D.O.-S.:"Libro de Cana-Cuenta. 1788-1 S 12", Data 1786-1787, s.f. 
(5) !bid., Visita. 1790 y Data 1792-1793, s.f. 
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Durante el siglo el siglo XIX desatendieron el órgano. Sólo hay dos repa
ros, en 1 859, que pagó el Ayuntamiento la mitad de los 1 .000 reales que costó; y 
en 1883, cuando se hizo un fuelle nuevo, a expensas de los vecinos(6). 

Ya estaba desmontado en 1950. Iba colocado en el lado del Evangelio en 
el coro alto, cerca de la barandilla . El tamaño era el de un órgano de seis juegos. 

Curiosamente, entre los ornamentos litúrgicos, se halla el único testimo
nio, un tubo del Flautado de seis palmos y medio, correspondiente a la nota Fa. 

(6) A.D.O.�S.:"Libro de Cnrw-Cuenta e Inventario, 1806� 1882", Data 1 859-1862, s.f. 
A.P .CAS.:"Libro de Carta-Cuenta, 1883-1989", r·' 2 V, 
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XXII 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE CASTILFRIO 





Organo de la parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. de Castilfrío de la Sierra. Posiblcmcme obra de la familia Echcvcrría. 1771.  
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22. l. LA DONACION DEL OBISPO DE CUENCA A LA IGLESIA DE 
CASTILFRIO 

El Libro de Cuentas, perteneciente a los ai'íos 1730 a 18 18, no contiene 
ninguna partida referente a la construcción del órgano, ya que fue donación del 
obispo de Cuenca, en 177 1 ,  como figura debajo de las armas del prelado que 
rematan la caja: "El Ilustrísimo Se1ior Solano, Obispo de Cuenca. Aíio 1771 " 1 1). 

Desconocemos el nombre del organero, al haber desaparecido cualquier 
referencia existente en el secreto, totalmente deteriorado, por el despiece del ins
trumento. Algunos han relacionado la caja con el círculo de José de Echeverríam. 
Las obras están acabadas antes de 1796 . En las cuentas de ese año y las siguien
tes, hasta 180 l ,  figuran los gastos del cuarto inferior del órgano, hacer el techo, 
comprar unas badanas para los fuelles y pintar la tribuna, por el precio de 462 �24 
reales(3). 

En la actualidad, se leen los nombres de las etiquetas de los juegos, parti
dos y con teclado de 45 notas: 

( l )  VARIOS: lm·emario . . , p. 136. 

(2) MASSO. A. : Catálogo .... s.p. 

BAJOS TIPLES 
Trompeta Real 
Bajoncillo 
Chirimía 
Flautado Mayor 
Violón 
Octava Abierta 
Octava Tapada 

Trompeta Real 
Clarín de Campaña 
Oboe 
Flautado Mayor 
Corneta Magna 
Violines 
Violón 

(3) A.D.O.-S :"Castilfrío de la Sierra. Libro de Carta-Cuema e Inventario, 1797-1895", O;ttit 9-XIl-1796 y 1800· 1801, 
s.f. 
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Nasardo 
Docena 
Quincena 
Decinovena 
Lleno 

Nasardos 
Octava Abie11a 
Octava Tapada 
Docena 
Quincena 
Decinovena 
Lleno 
Flauta Travesera. 

Un órgano de tantos registros y tan bella composición, sólo puede ser obra 
de un buen maestro. Tenía 1 1  pisas, ocho de los Contras de 26 palmos, dos más 
grande para los Tambores y una más para accionar el eco y el contra-eco del juego 
de Violines, llamado así a la unión de un Clarín y una Cometa en eco. Dos rodille
ras servían para poner en funcionamiento el Bajoncillo y el Clarín. 

22. 2. LA CAJA 

La factura de la caja es de gran calidad. Conjuga los órdenes clásicos con 
pequeños recuerdos barrocos. La fecha que aparece en la caja coincide estilística
mente con la sencillez de líneas, la moderación en la decoración, frontones, corni
sas, los dorados y la pigmentación de los fustes, imitando mármoles, dentro de un 
academicismo de las formas. 

El primer cuerpo, el del teclado, en nada se parece al segundo. Predomi
nan las molduras romboidales. Por encima de la ventana del secreto, se alza una 
cornisa, asiento para las cuatro columnas de orden compuesto -estilo arquitectóni
co preferido por los diseñadores de cajas de órganos-, con basa y capitel dorados. 
De este modo incumplen las nonnas académicas, a fin de dar una nota visual al 
elemento arquitectónico. Las columnas dividen la fachada en tres campos. Los dos 
laterales soportan un entablamento recto, mientras que en el centro se alza un arco, 
sostén para el remate, elemento que corta la linealidad del entablamento. 

La sencillez y el orden regulado evitaban el amontonamiento de los tubos 
en la fachada, tónica común en los órganos anteriores. La lengüetería no abandona 
la colocación peculiar que distingue a los órganos españoles, a pesar de las airadas 
críticas del Marqués de Ureña, fiel seguidor del francés Dom Bedós (�). 

22. 3. DISTINTOS A V ATARES DURANTE LOS DOS ULTIMOS SIGLOS 

En 1 809, llega a Castilfrío Pablo Salazar, para reconocer el estado del 
órgano y posteriormente limpiar, afinar y añadir unos juegos de lengua, por la can-

(4) MARQUES de UREÑA: Arquitectura. Ornato .. , pp. 320 y 323. 
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ti dad de 2.500 reales jj). Entonces el organista es Francisco Pablo, que en 181 1 es 
sustituído por Josef Domínguez, con la asignación dada por una fundación para tal 
fin ele los cinco Gremios Mayores de Madrid, ele 1 .860 reales cada dos años 161• 

Acontecen varios reparos en los fuelles en 1836, 1 84 1 ,  1850, y en la 
mec<ínica y tubería entre 1857 y 1878. Este último costó 1.027 reales m. La mayo
ría de las veces, el entonador y el organista son los encargados de velar y cuidar 
los fuelles. Además del salario, como entonador, 80 reales anuales, participa de las 
primas de los arreglos con el organista Simón ele Rojas, en 1879, 1882, 1888 y 
1 894'"'. 

Desde esa fecha hasta 1957, los reparos sólo afectan a los fuelles. 
Comienzan de forma consecutiva, 1896, 1897 y 1898 y después interrumpidamen
te, 1906, 19 10, 1915,  1923, 1924, 1925, 1928 y 193 1 .  Las gastos varían entre las 
2'50, 3, 5, 7, 8 '25, 16'50 y 200 pesetas. La única afinación tiene lugar en 1906'91• 

Conocemos los sueldos del entonador en 1898, Angel García, que cobra 
10 pesetas, y del Sacristán-Organista, 37'50 pesetas. En 1920 ambos ganan igual 
sueldo, 40 pesetas. Doce años después no figuran estas asignaciones. 

Una noche del año 1950 unos cacos desmontan el órgano en un tiempo 
récord, para sustraer unicamente los tubos de metal, con tal habilidad, mc:ís propia 
de un profesional, que la de un simple buhonero; un caso repetido varias veces en 
nuestros órganos, unas veces a hurtadillas, otras con toda evidencia. En 1959 des
montan el cuarto y cubren la fachada con tablex 111)). En el robo dejan los dos secre
tos de pino, molinetes, unos cuantos tiradores, portavientos y los dos fuelles de 
cuña, que se encuentran tirados en el coro alto de la igleisa. En la puerta de acceso 
al interior del cuarto se lee: "Victoriano Moreno. 1907". 

La caja nos permite concluir, que se trataba de un bello ejempler, y de 
gran calidad. 

(5) A.D.O.�S.:"'Libro de Carta·Cuenta ... ", t" 2XO v. 

(6) lbid, 1� 296 v.-297. 

{7) A.D.O.-S.:"Libro de Carta-Cuerna. 1797-1895". Data 1836-1838. 184!-1842. IS49-1853, 1854-1857 y 1857-
1860. s.f. 

(8) Jbid .. Data 1879-1882. 18X2- l884. 1888 y 1894, s.f. 

(9) A.P.CS.:"Libro de Carta-Cuenta y Razón, 1895-1980", 1" 5, 6, S. 14, 20 v., 25; Data 1923, 1924, 1925. 1928 y 
1931, s.f. 

( lO) lbid .. f·' S, l l  v., Data 1932. 1959 y 1960, s.f. 
El robo del órgano nos fue confimuulo pord vecino de C.rstilfrío de la Sierra, don Andrés Alvarez Sanz. 
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XXIII 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE CASTILRUIZ 





Organo de la parroquia de San icolás de Bari de Castilruiz. Juan Francisco Sánchez, Madrid, 1863. 
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23. l. UN CASO AISLADO 

La parroquia de San Nicohís de Bari del pueblo soriano de Castilruiz, 
memela hacer un órgano ya en pleno siglo XX. Consultados los Libros de Cuentas 
anteriores, desde el primero, del año 1678, no aparece ninguna referencia. El libro 
que ocupa los años 1841 a 1941 ha desaparecido y no queda nada escrito sobre él 
" '  

En el secreto izquierdo hay esta nota: "Construido por Juan Francisco 
Sánche: en Madrid. Aiio 1863". 

El órgano fue colocado en el coro alto, junto a la pared norte o del Evan
gelio. Las medidas de la caja, ele corte popular, son de 2'22 metros de ancho, l '07 
metros de profundo y 3'75 metros de alto. En el frente están colocados los tres 
castillos de tubos del Flautado de seis palmos y medio. El central contiene el mayo 
número, trece, y los laterales, situada la base un poco más alta, doce. En el castillo 
central, los tubos están repartidos a izquierda y derecha del más grave, altern{indo
se en el orden, hasta formar la octava cromática, más el primer tubo de la siguien
te: B .  A. G. F. D#. C#. C. D. E. F#. G#. A#. C. Hoy faltan dos tubos en el castillo 
izquierdo. Los costados son una repetición de la fachada, pero completamente 
cerrado el cuerpo de los tubos. 

El remate es sencillo, con una especie de pequeños jarrones en los latera
les y en el centro una cruz. 

Los juegos en "chamade "o de lengüetería horizontal adoptan la forma de 
flecha. en dos filas. arriba el Clarín 4'y abajo el Bajoncillo de 8'. 

El teclado ha sido cambiado recientemente, adaptando una consola a la 
caja. Es de octava completa. partido en C#" y con 54 notas (C-F""). construído 
en hueso y ébano. Al menos tres tiradores no corresponden a la fecha de construc
ción. Las etiquetas modernas corroboran la hipótesis de un arreglo cercano en el 

( 1 )  A.P.CT.:"Libro de Cuentas. 1678�1755"y"Lihro de Cuentas, 1756� 1840". 
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tiempo. El secreto también ha sufrido retoques, a la manera de Estarelles. Mide 
1 '57 metros de largo, 88 centímetros de profundo y 20 centímetros de alto. Debajo 
del secreto se halla el fuelle de tijeras, ocupando toda la parte inferior. Un entona
dera lo llenaba de aire. Al lado se ve un una buena parte de los tubos, todos bastan
te mutilados. Son de buena calidad y hay abundantes entallas en los tubos de la 
fachada. Los siete registros siguen este orden: 

BAJOS TIPLES 
Clarín 4 Clarín Claro 4 
Flautado 4 Flautado 4 
Docena 2 2/3 Corneta 
Violón 4 Docena 2 2/3 
Quincena 2 Violón 4 
Trompeta Real 8 Quincena 2 

Trompeta Real 8. 

Sólo hay tubos de los registros de Flautado, Violón y Trompeta Real. El 
Violón tiene los graves en secreto aparte, por la estrechez de la caja. Los tubos de 
la Trompeta Real son de madera en los bajos. La mayoría van acodados, a fin de 
ganar espacio. 

El órgano funcionó hasta 1947. Entonces el organista obtiene un salario 
de 50 pesetas m. Es el único ejemplo del organero madrileño Sánchez. 

(2) A.P.CT.:"Libro de Cuentas, !942-!982", r-' ! .  
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XXIV 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE DEZA 





24. l. UNA DE LAS PRIMERAS MANIFESTACIONES DE LA ORGANE· 
RIA EN SORIA 

Como muchas parroquias pertenecientes a la antigua diócesis de Tarazo
na, Deza ya tenía órgano en la parroquia desde comienzos del siglo XVII, pero 
nada más sabemos de él. La primera referencia procede del año 1636, en concreto, 
de un legajo cosido al libro de cuentas más antiguo. Con motivo de la visita pasto
ral, efectuada ese año por Domingo Nieto de Zarza, renuevan la asignación del 
organista: "/tem. Se le pasan en cuellla doscientos reales que hizo pagados a Mar
tín Navarro, clérigo preshftero, del salario de tocar el órgano hasta San Miguel 

de Septiembre de seiscientos y treinta y seis". Además, en la parroquia existe un 
segundo organista, llamado Francisco Segovia, que percibe 19 1  reales(l). 

Las cuentas de 1642 repiten los sueldos de los organistas y los gastos de 
un aderezo: "Más se le hacen buenos al dicho, cuatrociemos y treinta y nueve reales, 
que pagó a Pedro Navarro y Martfn Navarro, orgmústas, por lo que se les debfa 
hasta San Miguel del mlo de cuarenta y dos. Más se le hacen buenos al dicho, dos
cientos y sesema y dos reales y medio, del aderezo que se hizo en el órgano de la 1 gle
sia de esta villa, como pareció de recibo de dicha camidad, 9.265" (2). 

Pedro sigue de organista principal hasta 1646, en que es sustituído por su 
hermano Martín, que entró de segundo organista en 1638, con la misma asignación 
que Pedro. En 1650 toma posesión un nuevo segundo organista, Domingo de Isca, 
por entonces con igual nómina que el primer organista, 120 reales anuales(3). 

En 1652, Bartolomé Rueda, organero, adereza el órgano, a razón de 236 
reales por los días empleados. Miguel Morales, carpintero, intervino para hacer 
una varillas para el teclado, que costaron 4 reales(�). 

( 1 )  A.D.O.-S.:"Libro de Cuentas, Censos y Aniversarios", Legajo suelto, Visita 18-X-1636, s.f. 
(2) A.D.O.-S.:"Libro de Carta-Cuenta, 1643-1696", r-' 19 v.-20. 
(3) lbid., r' 5 1 , 66 v. y  106. 
(4) !bid., f'' 107 \', 
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Por error de omisión no figura en el inventario del 12  de octubre de 1654, 
pero sí las llaves del instrumento\5). 

También tenemos noticias de un reparo del año 1656: "Más da por des
cargo dos fanegas de trigo y cuatro reales que hizo pagado a Gil de Sevilla, obre
ro, por mudar el órgano y hacer la casilla de él, con su escalera- 136" <6). 

En 1661  muere el organista Domingo Isca y ocupa el lugar, durante seis 
meses, Francisco Sánchez y, más tarde, Martín Gimeno, vecino de Villaroya. 
Nombran nuevo organista para el año 1662 a Melchor Caballero. Francisco de 
COI-ella, "oficial de órganos", trabaja en Deza en el aderezo del órgano. El Mayor
domo hace entrega a C01·ella de la cantidad estipulada para el arreglo, 542 reales, 
equivalentes a 18 .428 maravedís. En 1672 interviene otro organero en un nuevo 
aderezo m. 

Hacia 1670, el organista, Martín Cihüela, percibe 600 reales. Son años de 
riqueza y lujo artístico: Diego Castillo, vecino de Segovia, hace el retablo mayor 
en 1676, y al mismo tiempo, la parroquia corre con el sostenimiento y ayuda de los 
estudios musicales de los niños de la villa, impartidos por el sacristán-organista, 
Francisco Navarro, hasta 1690(8). 

24. 2. EL ORGANO MAS ANTIGUO CONSERVADO EN LA ACTUALI
DAD, UN CASO UNICO 

A comienzos del siglo XVIII. en 1705. el párroco, Pedro Holier y Castillo, 
encarga a Francisco de Sesma construir un órgano completamente nuevo. Así nos 
lo confirma la inscripción del organero en el secreto izquierdo: "Francisco de 
Sesma me .fecit en (:aragoza. Año 1705 "y lo refrendan los libros de cuentas, con 
especial interés al apartado económico, detallado en varias partidas. La primera se 
refiere al comienzo de las obras en 1 704: "Tres mil setecientos y cincue11ta reales, 
que hizo pagados a Francisco de Sesma, vecino de la ciudad de Zaragoza y maes
tro de órganos, a cuenta de la Fábrica del órgano, que hace para la dicha parro
quial, consta de recibo, hecho ante Francisco Garcfa Martínez, notario Público 
Apostólico, por autoridad pública y ordinario, y vecino desta villa de Deza, su 
fecha en ella, a catorce de Septiembre de seteciell!os y cuatro" <9). 

La segunda partida es hecha efectiva a los cuatro años, siendo el organista 
Salvador del Río, con la asignación de 750 reales: "Más cuatro mil tresciemos y 
doce reales y medio, que hizo pagados a Francisco de Sesma, a cuenta del órgano 
que ha hecho para dicha parroquial". En ella se incluyen 3.562 reales y medio; 

(5} !bid., f-1 7 v. 
(6) !bid., r-' 197 v. 
(7) !bid .• J"' 216 \'. y 276 v. 
(8} lbid., r-' 507 y 546. 
(9) A.D.O.-S :"Libro de Cana-Cuenta e Inventario, 1699-1730", Data 1704-1705. s.f. 

348 



670 reales, obtenidos de los frutos y rentas de la cosecha de trigo; 384 reales con 
23 maravedís, importe de la conducción del órgano, moldes y materiales desde la 
ciudad de Calatayud a Deza; 240 reales de los trabajos de nueve hombres, que 
colaboraron en los traslados y de 22 caballerías; y finalmente 96 reales de los jor
nales para pagar a dos hombres y cinco caballos, que llevaron en el viaje de regre
so, ele Deza a Calatayucl, al maestro y oficialesn01• 

En 171  O clan por concluíclas las obras. Sesma había venido con su criado 
en dos ocasiones a caballo, a "recorrer y rexistrar dicho órgano". En esta ocasión 
cobra el tercer plazo, 1 .455 reales, más una media ele cebada. Los encargados ele 
dar el visto bueno, por mandato del Vicario, fueron el organista mayor de Santa 
María ele Calatayud y el del monasterio ele Santa María de Huerta, a los que se gra
tificó a los dos con 204 reales ( 1 1 1 •  

El ajuste de la caja es fijada en 1 .875 reales, siguiendo los diseños del 
arquitecto, Gil Gutiérrez Pacheco. La realizan los tallistas ele Almazán, Francisco 
Rosillo y Francisco Buenclía. Una vez traída desde Almazán, entregan a Juan 
Antonio del Campo 57 reales por ayudar a Rosillo y Buenclía; a Joseph E lasco 54 
reales, por hierros y clavos; 70 reales al posadero, Joseph Fileras, y l 00 reales al 
dorador Joseph Pérez. Está acabada en 171  O y Rosillo pasa a Deza a cobrar 240 
reales que le adeudaban 1121• 

La composición de Sesma, con registros partidos y secreto de 42 notas (C
A"'), de temperamento desigual, era: 

BAJOS 
Bajoncillo 
Clarín de Bajos 
Flautado de 13  
Octava 
Docena 
Quincena 
Decinovena 
Lleno 3 h. 
Címbala 3 h. 
Cascabeles 3 h. 
Docena N azarcla 
Flautado de 26 

(\O) !bid., Data 1708-1709, s.f. 

( 1 1 ) !bid, Data 1708-1709 y 1710- 171 1 .  s.f. 

( 12) !bid., Data 1704-1705, 1708-1709 y 17 10- 1 7 1 1 ,  s.f. 

TIPLES 
Trompeta Real o Clarín de Batalla 
Clarín Claro 
Flautado de 13 
Corneta Magna 7 h. 
Octava 
Docena 
Quincena 
Tolosana 5 h. 
Decinovena 
Lleno 3 h. 
Címbala 
Cascabeles 
Nazardo 12  
Corneta en Eco 5 h. 
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24. 3. LA FIGURA DE FRANCISCO DE SESMA 

Francisco de Sesma ( 1699-17 17) es hijo del famosísimo José de Sesma 
( 1657-1699) y continuador de la labor iniciada por su padre, el mismo año de la 
mue1te de este, en el órgano de la Seo de Zaragoza en 1699, año en que tetmina el 
órgano de la parroquia zaragozana de San Felipeml. 

Después de los trabajos iniciales, llega a Calatayud, en donde comienza el 
órgano de San Pedro de los Francos en 1 700, para continuar en Teruel en 1703; de 
nuevo en Calatayud, y desde aquí va a Deza, trasladando el taller desde Calatayud, 
en donde había hecho el último órgano. Conjuntamente hace el órgano de la pobla
ción soriana y el de Aniñón (Zaragoza) 041• En todos los contratos filma siempre 
como vecino de Zaragoza. 

Las siguientes obras distan unos cuantos años: 17 17  parroquia de Santiago 
en Zaragoza, Magallón (Zaragoza) en 17 19  y Fuendejalón (Zaragoza) en 1721 °5). 
Desde el testamento paterno, Francisco no vuelve a figurar documentalmente hasta 
1723< 16). 

Francisco de Sesma pertenece a otro linaje de organeros, tan extendido 
por la geografía aragonesa. José, con sus hijos Francisco y Bartolomé Sánchez, 
dominan el panorama de finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIIJ<m. En 
concreto, los cuatro Sesma, Martín, José, Jorge y Francisco, cubren un periodo de 
más de un siglo, que va desde 16 17  a 1721 . 

Existen indicios- opina Aurelio Sagaseta- para afirmar que esta gran fami
lia procede de Navarra, del mismo pueblo de homónimo nombre, Sesma, apellido 
muy utilizado en la villa. Martín, el primero de la saga, murió construyendo el 
órgano de Monreal (Navarra) en 1699 y "es contemporáneo de los organeros san
güesinos Juan de la Fuente y su lujo Juan Jorge, quienes en 1610 se establecieron 
en Zaragoza" (ls). 

Corno continuador de la tradición paterna, Francisco utiliza el teclado par
tido de 42 notas, si bien, su padre había probado el teclado de 44 notas en la cate
dral de Teruel en 1 688 o en Bo1ja en 1698°9). También introdujo sistemáticamente 

(13) CALAHORRA MARTlNEZ, P :  La música en Zarago:a en los s. XVI y XVII, V. l, Zaragoza, 1977, p. 146. 
CALAHORRA MARTINEZ, P.: Gran Enciclopedia ... , p. 3.072. 

(14) CALAHORRA MARTINEZ, P.: "Un siglo de vida y trabajo de los organeros zamgozanos Sesma ( 1617-1721 "), 
en Anuario Musical, XXXVIII, Barcelona, (1983), p. 22. 

{15) CALAHORRA MARTINEZ. P.:"Un siglo ... ". p. 22. 
VARIOS : Orgmws Hisróricos .. ", pp. 84-86. 

(16) CALAHORRA MARTINEZ, P.:"Un siglo ... ", p. 20. 
(17) DURAN GUDIOL, Antonio : "Organos, Organeros y Organistas de la Catedral de Huesea", en Argenaola, n" 

40,Huesca, ( 1959), p. 305. 
(18) SAGASETA, A. y TABERNA, L.: Op. cit. pp. 229 y 369. 

CALAHORRA MARTINEZ, P.: "Nuevas noticias y nuevos órganos de los artesanos organeros zaragozanos 
Sesma, en el siglo XVII", en El Organo Espaíiol .. ., pp. 195-198. 

{19) CALAHORRA MARTINEZ, P.:"Un siglo ... ", pp.57-59: y "La Música en ... ", 1, p. 248. 
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los registros de lengüetería, de sonido potente, norma para muchos organeros de 
aquí en adelante. El secreto tan largo, posibilita enriquecer la composición con 
numerosos juegos de nazardos y llenos tan brillantes, con tres juegos. 

24. 4. LA CAJA 

La caja es del pleno barroco. Diferencia con toda claridad los dos cuerpos, 
el superior del inferior. El primero cierra todo el ancho del arco, con dos puertas 
en los extremos y una decoración a base de casetones, rombos y elementos vegeta
les. Hay une supuesta coincidencia entre este cuerpo y el superior. Una especie de 
gran roleo una los extremos del segundo cuerpo, dividido en cinco campos, con la 
disposición típica de los tubos más graves en el centro y los extremos. Decoran la 
fachada unos tubos canónigos. Un doble entablamento remata la caja, a la que 
parece le falta algo más. 

Junto a la pigmentación de rojos, un rico dorado ennoblece esta parte y los 
costados. Desde la puerta izquierda se accede al interior. 

24. S. CASI TRES SIGLOS DE HISTORIA 

Son abundantes los datos referentes a los organistas. Salvador del Río 
desempaii.a el cargo en 1712, a 31 reales y medio cada mes; Joseph Gil, en 17 13, y en 
1730 Joseph Francisco, con la remuneración de 24 medias de trigo y 400 reales(20l. 

A lo largo del siglo XVIII los reparos más importantes acontecen en 1 734, 
que costó 378 reales y 7 maravedís; en 1737, componer un registro vale 180 rea
les; y el último, de 1 764, efectuado por Juan Ferrer, 440 reales, por mandato del 
visitador general, el 15 de Octubre del mismo añoan. 

Se han pedido para siempre los libros de cuentas ele los años 1768 a 1850. 
El vacío de los 82 años transcurridos, creemos está marcado por pequeñas refor
mas, que para nada alteran la estructura del órgano, y que, por fortuna, ha llegado 
a nosotros en el estado original. La única novedad a destacar fue la ampliación del 
secreto por Julián de Azuara, en la parte de los agudos, las notas A#N', B , , .,  y 
D'"'. A la sazón, Azuara era el organero titular de la catedral de Sigüenza, cargo 
que desempeñó hasta 1852. Ya en el secreto del órgano de Torremocha de Ayllón 
(Soria), de 1 830, como en el de Atance (Guadalajara), de 1832, figura con la 
vecindad en Aldea del Rey, provincia de Segovia mJ_ Algunos han planteado la 

{20) A.D.O.-S.: "Libro de Cana ... , 1699-1730", Data 1712-1723, 1730-1731 y 1732-1733, s.f. 
(21) AD.O.-S.: "Libro de Cana-Cuenta e Inventario, 1731-1767", Data 1 734-1735, 1736-1737, !764-1765 y Visita 

aiio ! 764, s.f. 
{22) MARCO MARTINEZ, J.A.: Op. cit., pp. !98-199. 
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posibilidad de que Azuara tuvo taller en el pueblo de Torremocha de Ayllón, coin
cidiendo con las obras del órgano de aquella parroquia (231• 

El carpintero, Francisco Lafuente, hizo la caja y ventana del secreto. Die
cinueve años después, aJTeglan el órgano y dan "13 escudos doscientas mil, paga
dos por componer el órgano de esta iglesht y restituirle un registro completo" 11�). 

Desde 1935 tenemos nuevas noticias; entonces es reparado por una canti
dad insignificante, 3 '25 pesetas. Dos años más tarde colocan una badana nueva, y 
en 1938 el carpintero hace unas "chapuzillas". Afortunadamente, y sin peligro para 
el instrumento, en 1956 reconstruye el órgano Vicente Estarelles, siendo párroco 
Teodomiro Larena, como consta en el tablón del secreto. Puso un motor-ventilador 
eléctrico, que en 1962 se rompe y dará muchos problemas mJ; sacó fuera de lugar el 
teclado e instala un consola de muy mal gusto y las pisas e inutiliza varios regis
tros, pero sin quitar los tubos. 

24, 6, DESCRIPCION TECNICA 

El órgano está mirando lateralmente al altar mayor, a la parte del Evange
lio. En la fachada hay 35 tubos del Flautado de 13  palmos, repartidos en cinco 
campos, en el orden 7-8-5-8-7. Debajo luce la magnífica trompetería, con las 
bocas abiertas, en dos filas simétricas. En la de arriba, el Clarín de Bajos a los 
lados, y, en el centro, el Clarín de Batalla. Por debajo, el Bajoncillo y el Clarín 
Claro, en el mismo orden. La disposición de cada juego en cada fila es opuesto y 
todos perfilan una M. Estarelles acortó el tamaño de los clarines, para afinarlos a 
440 herzios. Recientemente han sido devueltos a su afinación original. Uno de 
ellos no corresponde a la lengüetería 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,G,F,D#,C#,B,A,F,D; es decir, alternado la posición 
de los tubos en un lado y otro. El sopmte es de doble tijera y de buena calidad. 

El único teclado es de ventana y con 45 notas, construido en hueso y 
ébano, con los triángulos en ébano en el lateral del frente de la tecla natural, y la 
incrustación en doble triángulo en las doscaras del alza de los sostenidos, un círcu
lo en la mitad de la tecla y otro triángulo al final. Los tiradores de sección robusta, 
diez a la izquierda y catorce a la derecha, están un tantos separados del teclado, 
por tener el secreto muy alto. Las ocho pisas van enganchas a la primera octava 
del teclado, que accionaban otro tantos Contras de 26 palmos, situados en la parte 
posterior derecha del órgano, en secreto aparte. No hay ninguno. La pisa de mayor 
tamaño acciona la caja de ecos de la Corneta. 

(23) MASSO, A.: Prosrama del Concierto cm1 motiro de· la restauración del órgano de De:a (Soria), 24 de Ocmbre 
de 1982, a las 18'30, por Jo.w! Luis Gon:úle: Uriol. 

(24) A.D.O.-S.: "Hojas de Datas Sueltas", Data 1851- 1852 y 1869, s.f. 
(25) A.P.D.: "Libro Parroquial de Cuentas de Fábrica de Deza. 1926-1987". Data 1935, 1937, 1938, 1958, 1962, 1967 

y 1969,s.r. 
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El secreto fue forrado hace relativamente poco con badana. Conserva los 
guías muelles y las válvulas, con el recorrido de 7 mm. y un grosor decreciente 
(C= 4�2 centímetros, C�= 3�5 centímetros, C"= 2�7 centímetros, C"�= 2�5 centí
metros y C""= Y3 centímetros). Cierran las ventanas tres tapas, dos propias del 
secreto y una de la ampliación. 

Al haber tanto espacio detrás del órgano, colocaron los tres fuelles de 
cuña, de 1 �60 metros de largo, 0'83 metros de ancho y pliegues cada uno. Alterna
tivamente, se mueven las entonaderas de palanca, o bien, un motor es el encargado 
de dar aire. 

Toba la tubería está cortada a tono. La Octava de mano izquierda, las doce 
notas restantes del Flautado que no se hallan en fachada, la Tolosana y la Corneta 
en Eco, descansan en tablón elevado. La integridad es total. Sólo falta reponer el 
juego de Cascabeles. Composiciones de Llenos y Cornetas: 

Lleno: e =1 1/3, ! ,  2/3 
F#=2, 1 1/3, 1 
A#=2 2/3, 2 1 1/3 
C#' =4, 2 2/3, 2 

Címbala: C=l/2, 1/3, 1/4 
F#= l , 2/3, 1/2 
F#'=l 1/3, 1 ,  2/3 
A"= 4, 2 2/3, 2 

Corneta Magna: C#�= 8, 4, 2 2/3, 2, 2, 1 3/5, 1 l/3 
Corneta en Eco: C#'= 8, 4, 2 2/3, 2, 1 3/5 
Tolosana: C#'= 4, 2 2/3, 2, 1 3/5. 

El órgano se desmontó y fue restaurado en el mes de Abril de 1982, bajo 
la dirección de Francis Chapelet. Los traspasos siguen siendo un defecto muy acu
sado. 
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XXV 

EL ORGANO DEL MONASTERIO JERONIMO DE ESPEJA 





25. 1. LA IMPORTANCIA CULTURAL DEL CONVENTO JERONIMO DE 
ESPEJA 

El monasterio fue fundado por el obispo de Osma don Pedro de Frías el 
año 1383. Concluídas definitivamente las obras en 1403, se instalan los monjes 
jerónimos, que obtienen la rentas de pueblos próximos y las tercias reales de 
Vallembrada 1n. Los Avellanedas fueron los principales bienhechores del monaste
rio y sus cuerpos ocuparon los sepulcros del crucero 121• Los jerónimos de Espeja, 
además de tener un rico escritorio ele libros, cantorales, libros de polifonía, etc, 
poseían una importante farmacia, que abastecía de medicamentos a los pueblos 
cercanos 131• 

Los monjes abandonan el monasterio cuando aparece el decreto del 1 ele 
octubre de 1820, que suprime las órdenes religiosas. No volvieron más monjes, 
pues el cabildo de la catedral de Osma pidió los libros, alhajas y retablos, para 
repartirlos entre las iglesias limítrofes. En el inventario, previo a la desamortiza
ción, hecho el 18  de enero de 182 1 ,  figura en la lista de objetos pertenecientes a la 
iglesia, situado en el coro, "un órgano grande con caja de talla dorada y jaspea
da". Y al lado figura "otra caja l'ieja dorada que .flre de órgano" (4).Se trata de los 
dos órganos que tuvo el monasterio, uno del siglo XVI, del que quedaba solamente 
la caja, y el más reciente, con los jaspes, posiblemente del último trecio del siglo 
XVIII, de estilo neoclásico. Durante este periodo el convento fue objeto de nume
rosos hurtos (SJ_ En los primeros años del siglo XX, el edificio fue desmantelado, 
por varios robos, llevando a Valladolid los sepulcros de los Avellaneda. A finales 

( 1 }  LOPERRAEZ CORVALAN. J.: Descripciún /Jistórica ...• Vol. 1, p. 316. 
(2) RABAL, N.: Historia .... pp. 362-368. 
(3) CA/VI PO. María Isabel del y FRIAS BALSA. José Vicente: "Edad Modema. Siglos XVI-XVlll ( 1474-1808)"', en 

1/istoria de Soria. Vol. 1, Soria. 1985, p. 377. 
(4) ZAMORA LUCAS. Florentino: "'La desamortización en la provincia de Soría. El monasterio de Espeja des-apare

cido en nuestros días". en Cdtibcria, n'' 1 l .  Soria ( 1956). p. 3 1 .  
{5) FRIAS BALSA, José Vicente: "Los monjes jerónimos e n  Espeja", en Rcl"ista de Soria, n\' XXII, Soria, ( !974). s.p. 
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del siglo pasado, conservaba las paredes exteriores de la iglesia, y hoy sólo queda 
en pie la pared del poniente. 

Contó con órgano desde la misma fundación. No está confirmado docu
mentalmente, salvo el contrato que hacen con el organero madrileño Mateo de 
Avila Salazar, el 14 de abril de 1652, para el finiquito del órgano. Contaba Mateo 
con 7 1  años de edad y ya ha dejado a sus espaldas grandes obras y el título de 
"maestro de hacer órganos de la Real Capilla de su magestad". 

El nuevo órgano, costeado por el conde del Castillo, sustituye al primiti
vo. El mayordomo del conde, Juan de Mantilla, entrega a Mateo 227 reales que le 
debían, ele los 952 reales, coste final del órgano. El notario de la corte, Francisco 
Ximénez, firma el capítulo de deudas para este último plazo<6). 

El convento, foco de cultura y ele música, contó con la presencia ele ilus
tres organistas. Es el caso ele fray Francisco Fuentes de Santa María, escritor y 
músico. Sabemos que profesó en el monasterio, en donde cursa los estudios de teo
logía y música. En Madrid publica en 1778 m, impreso por Ibarra, los "Dialectos 
músicos en que se manifiestan los más principales elementos de la armonía, escri
tos por el P. Fr. Francisco de Santa María, de la orden de San Gerónimo". "La 

obra consta de cinco tratados y un copioso suplemento, que abrazan toda la ense
!lanza musical, tanto del canto llano, como de canto figurado, contrapunto y com
posición" (H). 

El ejemplar llegó a manos ele Barbieri, a través de Fabián García Pacheco, 
maestro de capilla de la Soledad de Madrid, tentado varios ocasiones para desem
peñar el magisterio de capilla en la catedral de Osma. En alguna ocasión, algún 
músico de la catedral toma el hábito en este monasterio. 

El convento es visitado por Madoz hacia 1845. El estado ruinoso<Y\ evi
dencia la situación del órgano. 

(6) A.H.P.M :"Protocolo". Caja 7372. r' 57-58. 
(7) FETIS. F.J.: /Jiographic Unircrscfle des Musiciens et Bibliographie GénCra/e de la Musique, Tomo 111, París, 

1 874 (Rccdición. Bruselas, 1972), p. 352. 
SALDONI, Baltasar: Diccionario Biognífico-Bihfiognífico de (1emérüü·s de Músicos Espmioles, Vol. IV, Madrid, 
1986. p.314. 

(8) BARBIERI, F. A.: Biograjía.1 .. , 1, p. 218. 
(9) MADOZ. P.: Diccionario . .. p. 143. 
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XXVI 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE GOMARA 





26. l. EL ORGANO DE GAUDIOSO DE LUPE 

Gómara va a ser un nuevo punto de referencia para la organería, pues el 
célebre Gaudioso de Lupe trabaja en el primer órgano que tuvo la parroquia. La 
noticia es recogida en las cuentas del 13 de diciembre de 1609, hechas por el 
mayordomo, tras las visita eclesiástica de Lorenzo Ximénez: "Diez y ocho mil 

seiscientos cuatro mararedís, que por cartas de pago de Gaudioso de Lupe, \'eci
no de Logr01lo". Junto a él, participa un tal Felipe en el aderezo del órgano nuevo, 
comprado a la iglesia de Torlengua, con los lógicos desajustes del traslado: "Pares
ció habérse!e pagado de compra del órgano que se mercó en Torreluenga. para esta 
Iglesia, y de aderezarlo, y de le repararlo, y de una caja que se le hizo, y cerraja para 
ello, y bisagras, y clavazón, _v 0/ras cosas para el reparo del dicho órgano" 01• 

Juan Garcés, carpintero, fue el encargado de hacer el asiento y una serie 
de piezas nuevas para el órgano m. 

El órgano tendría con toda probabilidad, Dulzainas partidas, colocadas en 
la fachada, a la altura del secreto; teclado ele 42 notas, de pino y boj, como era cos
tumbre, y los registros de Flautaclo, Octava, Quincena, Decinovena y Lleno 01• 

26. 2. GAUDIOSO DE LUPE 

Gaudioso fue bautizado el 8 ele noviembre de 1575 en Tarazana, hijo del 
famosísimo organero Guillaume y de Beatriz Morón 141• El nombre Gaudioso estaba 
muy extendido en aquellas fechas entre los habitantes ele Tarazana, debido a que 
san Gaudioso era uno de los patrones principales de la ciudad. 

( 1) A.D.O.�S.:"Gómara. Libro de Cana-Cuenta e Inventario, 1596-1640", Data 13-Xll-1609. s.f. 
(2) !bid., Data 1609-1610, s.f. 
(3) CALAHORRA MARTINEZ, P.: La música ... !, p. 167 y 169. 

El proyecto que hace Guillaume para el órgano de los padres Predicadores de Zaragoza. en 1612. nos sirve como 
referencia para detcnninar la composición del órgano de Gómara. 

(4) !bid., 1, p. 79. 
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Los Lupe proceden de Tarazana y se instalan en la ciudad junto a otra 
familia de organeros, venidos de Sigüenza, los de la Fuente. Con toda probabilidad 
los trabajos de Guillaume en Viana (Navarra) y Logroño son el germen de la gran 
escuela surgida en Lerín. Juan Jorge de la Fuente figura como compañero del 
maestro Gaudioso en Viana, para pasar más tarde a Lerín y desde aquí a Aragón <51• 
"Entorno a los mios 1 5�7-1600, Guillaume de Lupe forma con sus hijos, Gaudioso 
y Marco, una terna de artesanos que pueden ir acumulando varias obras. En este 
caso vuelve a advertirse la estructura gremial, en la que a Marco le corresponde
ría los trabajos de aprendiz" <6). 

La carrera está jalonada por numerosas obras. En 1597 colabora con su 
padre en la iglesia colegial de Daroca. Ya en 1601 trabaja solo en la iglesia de San 
Juan de Estella y unos años después figura como "Maestro de hacer órganos". 
Una vez muerto su padre, en 1610, se hace cargo de finalizar el órgano de la claus
tra del Pilar y el órgano grande de La Seo de Zaragoza . Por tanto, las obras ante
riores, son las de Gómara, en las que aparece como vecino de Logroño, ciudad en 
la que trabajó numerosas veces y allí morirá m. 

El resto de obras son: Convento de Predicadores de Zaragoza en 16 12, 
reparaciones en los órganos de la catedral de Huesca en 16 13, en donde es el orga
nero hasta 162 1 ,  y simultáneamente desempeña el mismo cargo en La Seo de 
Zaragoza; y en 16 16  construye dos órganos en Tudela, el de San Pedro y el del 
monasterio de Santa Clara. Hay constancia de Gaudioso en el órgano nuevo de la 
parroquia de San Felipe de Zaragoza en 1613 y 1614 y el compromiso de hacer un 
órgano para el convento de la orden de Santo Domingo en esta ciudad. El último 
de todos es en La Seo en 1622 rm. 

26. 3. LOS DIFERENTES A V ATARES 

En 1623 sufre el primer aderezo, que supuso 408 maravedís, seguido de 
otro, en 1625, de 272 maravedís y de una afinación en 1630, por 748 maravedís 191• 

Consta la presencia de Juan de Maraya en 1641,  organero que actúa en 
algunos puntos de la provincia. El arreglo costó 88 reales. En 1653 forran con 
badanas, el secreto, fuelles y portavientos. Los dos últimos datos del órgano rena
centista, datan de 168 1 ,  cuando recomponen la tribuna del órgano; y de 1 7 1  O, 

(5) !bid., p. 139 
SAGASETA. A. y TABERNA, L.: Op. cil. p. 187. 

(6) JAMBOU, L.: Emlución ... 1, p. 79. 
(7) AGUERRI, Asccn.�ión: "Gui1k1umc de Lupc. or,g�mero del siglo XVI. Vida y obra", en Na.wrrc, V. 2. Zaragoza, 

1989, pp. 9- 39. 
(S) CALAHORRA MARTlNEZ, P.: La música ... , 1, pp. 136, 139-141 y 162-163. 

SAGASETA, A. y TABERNA. L.: Op. cit., pp. 397 y 462. 

{9) A.D.O.-S : Libro de Carta ... ", Data 1623-1624, 1625-1626 y 1630. s.f. 
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cuando Joseph Navarro, organista de la parroquia ele Deza, repara el órgano, por el 
precio de 1 O reales del vellón ntn. 

Después de esta fecha no figura ni un sólo dato referente al órgano cons
truido por Gauclioso. Cabe pensar ¿se vendió?, ¿no se utiliza? o ¿los gastos corren 
por cuenta del municipio?. 

26. 4. EL NUEVO ORGANO 

El 28 de agosto de 1928 presenta cuatro presupuestos la casa Puignau 
Olaciregui, de Azpeitia (Guipúzcoa). Al final eligen el primero, el más barato. Con 
la caja en madera de "pino norte natural", el precio era de 5.600 pesetas, precio en 
el que se incluye el montaje. En él se especifica claramente la colocación de los 
teclados, en una consola, de forma que el organista viera el altar mayor y dé la 
espalda al órgano. Ello aumentaba en 400 pesetas el presupuesto. 

La extensión del teclado manual es de 61 notas y del teclado pedal de 13  
(C-C'), con los siguientes registros expresivos: 

1 �Flautado 8 pies . . . . . . . . . . . . . . .  . .  

2�Flauta Armónica 8 pies .. . . . 

J�Gamba 8 pies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

4·\liola 8 pies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

S�Celeste 8 pies . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

6� Voz Angélica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

?�Trompeta Magna .. . . . . . . . . . . . .  . 

8� Trompeta Real . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

T o t a l  .. . . . . .. . . . . . . . . . . ..... . 
9�0cta\'as graves 44 notas 

10�0cta\'as aglldas 44 notas 

1 1 �Trémolo general 

29 tubos Bajos 

32 tubos Tiples 

29 tHbos Bajos 

32 tllbos Tiples 

17 tubos Bajos 

32 tubos Tiples 

29 tubos Bajos 

32 wbos Tiples 

232 tubos cantantes 

12-Peda/ a báscula para la Expresión 

Teclado de pedales, tocando sobre el teclado" n1'. 

Adjunta unas condiciones adicionales al anterior presupuesto, que resumi
mos a continuación: El órgano sería de tracción neumática, a su juicio, el sistema 
más perfeccionado y con más ventajas y posibilidades, que da "precisión y rapidez 
en el ataque de todas las notas, facilidad y suavidad en las pulsación del tecla
do ... , e incluso con las octa\'as graves y agudas, gran recurso éste, que 110 sólo se 

(!0) A.D.O . .  S.:"Ubro de Cana-Cuema e lnvemario. 1641-1695". f-' 3, 122 v .. 406 v.; 
"Libro de Carta-Cuenta e hwenturio. !704-1793", f'' 84. 

(! 1) A.P.G.:"Pr.::supucsto n� J" ,  28-VIII-1929. 
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presta a múltiples combinaciones. sino que también triplica la potencia del instru

mento, obteniéndose con este procedimiento, aún con un modesto órgano. w1 her
moso Tutti digno de una catedral" .  Los tiradores son unas palanquetas en forma de 
teclas y el teclado de pies se fabricará en roble. Los portavientos del teclado son de 
estaño traído de Alemania. Para todos los materiales del secreto, caja y tubería 
promete la mejor calidad y la afinación se hace a 870 vibraciones del LA, a 15 gra
dos de temperatura. La garantía dura cinco años y el pago se haría en tres plazos1 1z1• 

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 Ame
zúa, con la sede en la calle barcelonesa del Paseo de Gracia, Puignau se establece 
en Azpeitia y de ahí saldrá Organería Española1131• 

26. S. DESCRIPCION TECNICA 

Colocó el órgano en la pared Oeste del coro, mirando al altar mayor. La 
caja mide 3 �02 metros de ancho, l �42 metros de profunda y 4�75 metros de alta, 
sin ningún interés artístico. 

Todo el órgano es expresivo, con tubos ele buena calidad, como promete 
en el proyecto. Divide la fachada en tres campos de 7, 1 1  y 7 tubos de adorno. 

El juego de Trompeta ocupa la primera posición en el secreto, de 2�80 
metros de ancho y 1 � 17  metros de profundo. A continuación está el Violón, Flauta
do, Gamba y Celeste en los bajos (C-F") y en los tiples (F#"-G"") encontramos 
la Trompeta Real, Principal, Flauta Armónica, Viola, Voz Angélica y Melodía. En 
el lado izquierdo hay ocho tubos del registro ele 16  pies y cuatro más en posición 
perpendicular al secreto. Algunos tubos tienen pestañas, la mayoría están afinados 
a tono y unos pocos a mano. 

El teclado en la consola es de 56 notas y no ele 6 1 ,  como afirma el proyec
to. El fuelle de tijeras se halla debajo del secreto y posee un motor, colocado en la 
pared. Mide 2�30 metros de largo y l � 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 ele 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 años. 

( 12) A.P.G:'Condiciones Adicionales a los Presupuestos", 28-VIll-!929. 
(13) PUIGNAU. Rafael: "Organos y Organeros", en Tesoro Sacro·Musica/, Noviembre, n� 1 1 . Madrid, 1929, p. 147. 
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XXVII 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE HORTEZUELA 





27. l. EL ORGANO DESAPARECIDO DE LA PARROQUIA DE HORTE
ZUELA 

Hasta hace muy poco no tuvimos noticia de la existencia de un órgano en 
la parroquia de Hortezuela, pueblo a tres kilómetros de Berlanga de Duero y perte
neciente a la antigua diócesis de Sigüenza. 

Las referencias documentales son escasas. Tan sólo los reparos en los fue
lles en 185 1 ,  por 29 reales y la intervención del organero soriano Manuel Cisneros 
en 1853, por 280 reales de la compostura del instrumento, que por entonces se 
halla trabajando en Caltojm·w. 

Nada más comenzar el presente siglo, el sacristán arregla y afina el órga
no, operación que repite por 7, 8 ó 10 pesetas en 1907, 1909 y 19 14, respectiva
mentet11. 

A partir de 19 14, el órgano no lo utilizan con asiduidad, por que no había 
organista. En el inventario de 1933 se habla de "un órgano pequeíio, con Sll caja 

correspondieme y banco pequeiío. Todo malo . . .  " m. Sólo los más viejos recuerdan 
el órgano con unos cuantos tubos. En la actualidad no queda nada, ni la referencia 
del constructor, posiblemente un organero del siglo XVIII, perteneciente a la dió
cesis de Sigüenza 

( l )  A.D.O.-S :"Hortczucla. Libro de Fábrica, 1866-1875". Data 1851 y 1855-1860, s.f. 
(2) A.D.O.-S :"Cuaderno de Cuentas, 1 875-1902", Dala 1900, s.f. 

A.P.H.:"Librodc Cana-Cuenta, 1903-!989", tv 5 v., 7 y 14 v. 
(3) A.D.O.-S.:"Caja con Cuentas, Inventarios. Comunicaciones y Expedientes Matrimoniales", Hoja suelta. 
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XXVIII 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE IRUECHA 





Organo de la panoquia de San Juan Bautista de lruecha. Pablo Salazar. 1817. 
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28. l. LA ORGANERIA DEL SIGLO XIX: PABLO SALAZAR 

En el extremo de la provincia, entre los límites provinciales de Soria y 
Zaragoza, construye Pablo Sal azar en 18 17  el órgano de la parroquia de Iruecha (ll. 

El Provisor y Vicario General, Josef Barbero y Pérez, tuvo tan feliz idea, 
que contó en todo momento con el beneplácito del obispo diocesano. El 29 de 
Marzo de 1 8 16, inician los trámites burocráticos en Sigüenza: "Habiendo visto las 

diligendas precedentes, por ante mi el notario, dijo su Merced, que respecto de 

existir caudales suficiemes en la iglesia del lugar de !rueclw para la construcdón 
del órgano que se solicita, desde luego concedfa y concedió su licencia para que se 
proceda a la fábrica de él, cobradas que sean las deudas que resultan a su fa\'Ot, y 
no antes, reservándose,  como desde luego se reserva a esta jurisdicción eclesiástica 
el conochniemo de cualqtdera discusión que se ofrezca acerca del nombramiemo de 
Sacristán y Organista, como asumo propio y peculiar de ella" 1�1• 

Una vez obtenida la licencia y dadas las trazas por el organero, el párroco 
manda llevar "debida cuenta y razón, as{ de lo que se cobre a los deudores a dicha 

iglesia, como de lo que se im•ierta en la cominuación del referido órgano, hasta 

hallarse éste sentado y corriente" 131• 

Aprobada la solicitud el 13  de abril, el 5 de julio, el doctor don Francisco 
Domingo Ferro, del gremio y claustro de la universidad de Alcalá, abogado ele los 
Reales Consejos, dignidad de Arcipreste de la colegiata ele Medinaceli, y visitador 
de los arciprestazgos de Medinaceli, Cifuentes, Ariza e Iruecha, por mandato del 
obispo de Sigüenza, don Pedro Inocencia Vexarano, comienza la visita, en la que 
revisa las cuentas de los años 1797 a 1 8 1 6  (el saldo asciende a 484 medias de 

( 1 )  GRAAF, G.A.C. d e .  Comi.1ió11. Ficlw.1 .. , Febrero, 1 978. 
AUSSEIL, L.: "L"Orgue ... ". p. 59. 

(2) A.D.O.-S.: ''lrueeha. Libro de Cana-Cuenta e Inventario. 1755-1860", Copia del Auto dado por el señor Provisor. 
del l3  de Abril de 1816, s.f. 

(3) !bid. 
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trigo, tres celemines y un cuartillo de trigo; ciento cinco medias, un celemín y tres 
cuartillos de cebada y treinta y seis mil seiscientos sesenta y tres reales y doce 
maravedís)(4l. 

Reconocidos lo caudales de dinero, más que suficientes para la construc
ción del órgano, unos días después depositan 6.000 reales en Ahnarza (5). 

Comienzan las obras con la construcción de la tribuna, el cuarto ele los 
fuelles, para colocar posteriormente la caja, que cuesta 1 .600 reales, con todos los 
herrajes necesarios y el dorado. Entonces, adelantan al organero, que está en Cala
tayud, 3. 100 reales (61• 

En 1 821  hacen entrega de 1 .060 reales más para continuar la construc
ciónm. El 28 de mayo de 1827 ya está acabado. Era el momento ele hacer el balan
ce final de las cuentas: "Primeramente se ajustó la obra con licencia del Tribunal, 
en diez y nueve mil quinientos reales vellón. /t. De la escrüura y licencias del Tri
bunal, ciento veinte reales. /t. Por mejora de jite/les y aumelllo de Flauta, a juicio 
del organista aproha11te, mil cuatrocientos veinte reales. /t. de puertas que hicie
ron /os oficiales, ventana y marco de vidriera, ciento y sesenta reales. !t. De grati
ficaciones al maestro Organero, organista aprobante y gasto en dh·/w, hecha con 
dichos seHores, cuatrocientos sesenta reales. !t. El maestro dorador, por dorar y 
pintar la caja del órgano, con gratificación, dos mil reales. De forma que suman 
estas partidas, veinte y tres mil seiscientos y sesenta reales, coste total de diclw 
obra". El mayordomo Josef Romero entregó 8.426 reales de la primera letra y 
2.420 de la segunda. El cura, muerto en 1834, deja 3 . 122 reales para la obra del 
órgano(8). 

28. 2. EL ORGANO HASTA NUESTROS DIAS 

Los arreglos comienzan nada más concluir la construcción, al tener que 
arreglar los fuelles y afinar el órgano. Ocho años después repiten la operación y 
1 .000 reales fue el precio de la composición (9). 

A lo largo de los 1 50 años ele existencia, los reparos son numerosos. 
Desde 1848 se suceden casi inintenumpidamente. Ese año gastan 1 1 4  reales con 
un organero, por refinar y limpiar el órgano. El henero interviene en 1 850 y 1852, 
colocando una barra nueva de entonar y las rejas de las ventanas del órgano, obra 
acabada en 1 857. En 1860 son reparados los fuelles y afinado de nuevo1101• 

(4) !bid., Snnta Visita, 1816. s.f. 
(5) !bid .. Data 18 15- 18 16, s.f. 
(6) lbid .• Data !817-1818. s.f. 
(7) !bid., Data 1821-1822, s.f. 
{8) !bid .• Dma 1834-1836. s.f. y Auto del 28-V-1827, s.f. 
(9) !bid., Data 1825-1827 y 1834-1 836, s.f. 

( 10) lbid .. r1 2, 4, 7, 1 1 , 14. 17 y 26v. 
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El herrero Jenaro Mazo repara el entonador en 1863; Pantaleón Latorre, 
en 1862, arregla los fuelles y el entonador; y el organero Joaquín Huerta, apea el 
órgano, le limpia y afina, por el precio de 200 reales< 1 1 ¡. De 1870 a 1881 ,  figuran 
varios reparos o composturas en los fuelles, con cola y baldés mJ. 

El párroco Juan Fernández solicita permiso al obispo de la diócesis, el 19 
de Diciembre de 1882, para desmontar y restaurar el  órgano y fuelles. La oferta es 
hecha al organero Agapito Huerta, quién lo realiza. Evalúa el precio del arreglo en 
704 reales<13). 

Hasta el final de siglo reparan los cuatro fuelles pequeños y el grande, en 
concreto, en 1884 y 1 886 <1�1, y hay una reforma general, como dejaron escrito los 
organeros en la tapa de la ventana del secreto: "Se le hizo un apeo general, limpie
za y afinación, con una reforma en los fuelles, en Mayo de 1899, por los orgcme
ros don Pedro y Tomás Aleo/ea, naturales y vecinos de Alique (Guadalqjara), 
siendo cura don Leandro Galán, y alcalde don Francisco Larena, sacristán don 
Bernardo Gonzalo". 

Pedro Alcolea representa la llitima generación de organeros del pequeño 
pueblo de Aligue, que trabajan durante la segunda mitad 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 Irue
cha. La familia Alcolea ejerce la profesión hasta los primeros años de nuestro 
siglon5l. 

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 
órgano que se halla sobre la cancela de la puerta de la iglesia, es magnífico. Sus 
tubos sonoros producen unos sonidos tan armoniosos, que parecen haber sido 
constnddos en los afamados talleres de Welcker" n61• Tanto De Graaf, como noso
tros, encontramos el órgano completo, pero inservible, porque los fuelles han sido 
desmontados, por el peligro ele derrumbe de esta parte de la iglesia, reparada en 
1982<171• 

( 1 1 ) A.D.O.-S.:"Libro de Cana-Cuenta, 1861-1893". f'' 4 v., S v. y 12 v. 

( 12) !bid .• l'' 21 v., 24 v . •  29 v .. 32 y 33. eorrcspondicll!es a los aiíos 1870- 1871. 1873-1874, 1 878-1880 y 1881. 

( 13) A.D.O.-S.: lbid., Data 1882, s.f. 
"Cana suelta cosida, 19-Xll-1882". s.f. 

( 1 4) A.D.O.-S.:"Libro de Carta ... ". Data 1884 y 1886, s.f. 

(15¡ MARCO MARTlNEZ, J.A.: Op. cit. pp. 200-201 .  

(16) CASADO y AGUILERA. M. : Opúsculo de Nuestra Sdiom de la Cahe;a. Excelsa Patrona dd Puehlo de /mc
clw, Logroiío. s.a., p. 42. 

( 17) A.P.l.:"Libro de Cuentas, 1936-1989". f' 5, 59-60 y 63. 
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28. 3. DESCRIPCION TECNICA 

La colocación del órgano sobre la tribuna de la puerta de acceso a la igle
sia 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 
3 "25 metros de fachada, 1 "60 metros de lateral, por donde sale el sonido a través 
ele una rejilla, y 5 metros de alta. La lengüetería descansa en tres semicírculos. 

Los cinco campos de tubos de la fachada son desiguales entre si. Los dos 
castillos del extremo de la caja son los más pequeños. Hay 3 1  tubos distribuídos en 
los diferentes campos en grupos de 10-7-7-7- 10 y en cada uno de ellos, el más 
grave figura en el centro. 

La artillería de los juegos de clarines y trompetas, diseñan el esquema 
repetido por Salazar y por todos los organeros riojanos, en semicírculo, con dos 
filas de juegos en el centro, a saber: 

Chirimía 2 o Clarín en 15  a. (21 tubos), en el cubo de la izquierda; Clarín 
Claro (24 tubos) y Bajoncillo (21 tubos), en el cubo central; y Clarín de Campaña 
(24 tubos), en el cubo izquierdo. Sólo faltan dos tubos, uno del Clarín en Quincena 
y otro del Clarín Claro. Debajo de cada tubo aparece el nombre escrito con teimi
nología alemana, de moda a fines del siglo pasado: 

Chirimía= 
C, ,,G,A,A#,B,C. 

Clarín Claro de mano derecha= 
A#,G#,F#,E,D,C,A#,G#,F#,E,D,C,C#,D#,F,G,A,B,C#,D,F,G,A,B,C. 

Clarín de Campaña de mano derecha= 
C,B,A#,A,G#,G,F#,F,E,D#,D,C#,C,B,A#,A,G#,G,F#,F,E,D#,D,C#. 

Los soportes tienen la misma fonna que los tubos. 

El teclado es de octava corta y partido en C#'. Cada tecla mide de anchura 
2 ''2 centímetros, con una decoraciQn de una línea en los sostenidos, resaltando el 
ébano. Una rodillera pone en funcionamiento el eco del arca del Clarín. Al iado de 
los tiradores figuran los nombres de los registros: 
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BAJOS 
Clarín en Quincena 2 
Bajoncillo 4 
Flautado 13  
Violón 
Octava 

TIPLES 
Clarín Claro 4 
Clarín de Campaña 8 
Flautado 13  
Corneta 7 h. 
Clarín de Ecos 



Docena 
Quincena 
Decínovena 
Nasardo en 17 a. 
Lleno 4 h. 
Trompeta Real 

Violón 
Octava 
Docena y Quincena 
Decinovena 
Nasardo en 17 a. 
Lleno 4 h. 
Flauta Travesera 2 h. 

Tiene ocho pisas enganchadas con la letra correspondiente a cada nota y 
una más para el Tambor. 

El secreto ocupa l '43 metros de largo, por 1 '05 metros de profundo y 
19'5 centímetros de alto. Las válvulas acortan el tamaño de 3 '2 centímetros del e 
a 2'5 de C"". Está en buen estado. Las tetillas y las alambres pertenecen a la 
reforma de los Alcolea. El fuelle en estado ruinoso, mide l '75 metros de largo y 
0'75 metros de ancho y tiene seis pliegues. El aire llegaba al órgano por un porta
viento oblicuo a la Posición de la caja. 

La primera octava del Violón es de madera y va colocada, como el resto 
de juegos de los bajos hasta la Quincena, en tablón elevado. En el interior no falta 
ningún tubo, afinado generalmente a mano. Puede recuperarse fácilmente, con una 
restauración poco costosa. La composición del Lleno en e es l i/3 - 1- 2/3 - 1/2 y de 
la Corneta de mano derecha en e#' 8-4-22/3-2-2-13/5- l i/3. 
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XXIX 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE JUBERA 





29. l. UN ORGANO DESAPARECIDO SIN DOCUMENTACION 

No hemos encontrado hasta el momento ninguna referencia escrita del 
órgano de la parroquia de Jubera. En el Archivo Diocesano de Osma-Soria, des
pués de rastrear en los libros de Fábrica de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, la 
búsqueda ha resultado infructuosa. Tan sólo un inventario de 1937, mandado hacer 
por el obispo de Sigüenza, casualmente oculto entre un montón de papeles en la 
colegiata de Medinaceli, hace referencia a él: "lnventa,.;o de Nuestra Sellara de los 

Mártires. Afio 1937. Organos= Uno inservible" m. 

Después fue vendido y las piezas de la madera, perteneciente a la caja, sir
vieron para avivar cualquier fuego del lugar de Jubera. No queda ni un solo resto 
testimonial. Todo es ya un recuerdo. 

( 1 )  A.P.M.:"Lcgajo suelto", 1937, s.p. 
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XXX 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE JUDES 





30. l. 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 Torrehennosa, justo en los límites de la provincia de Soria y 
Zaragoza. 

Situado cerca de la antigua capital diocesana, Judes tuvo órgano desde 
18 10, obra de alguno de los miembros de la familia Verdalonga, en concreto, de 
Bernardo. Las cuentas reflejan las cantidades gastadas, pero no el nombre del 
constructor: "Mil novecientos reales vellón, los mismos que ha tenido de coste el 
organillo, con el nuevo Tambor que se le puso, varios callos que el Maestro orgaM 
nero los colocó, por faltar/e gasto de este y su colocación, su jornal y reconoci
miento del padre Fr. Jorge" m. Parece que se trata de un órgano realejo comprado 
a alguna iglesia. 

Poco iba a permanecer en la iglesia, ya que en 1821 va a costar 20.886 
reales uno nuevo, del taller de Cándido Cabezas(2J. 

Pronto repararon los fuelles, a los cuatro años de estrenarse o¡. Más tarde 
fue preciso desmontar el órgano y trasladarlo, por peligro de derrumbamiento del 
edificio y estuvo arrinconado 37 días. Por esta adversidad se debió hacer fuelles 
nuevos, obra del Mariano García. El montó las piezas y afinó los juegos, con la 
ayuda de los manchadores. Ensamblar el rompecabezas que supone un órgano, con 
el añadido de tres juegos de lengüetería, Trompeta Magna, Clarín y Clarín en Eco, 
y colocarlo debajo de la tribuna cuesta 4.419 reales(4). La caja nueva dorada, supu
so 550 reales 15). El órgano es coetáneo del de Villarroya de la SieiTa, en la provin
cia de Zaragoza (6). 

( 1 )  A.D.O.-S.:"Judcs. Libro de FÍ!brica, 1773-1860". l" 133. 
(2) !bid .. J" 175. 
(3) !bid., J" 18 1 .  
(4) !bid., J" 188 v.�l89 v 195. 
(5) !bid, J" 202 y 203. 
{6} VARIOS: Organos Nistóricm .. , pp. 2 19-220. 
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Otras cantidades destinadas al órgano salen de los fondos panoquiales; en 
1 835, gastan 109 reales, por "hacer los hierros para la Trompeta Real y violines", 
junto a las cenajas de las puertas, más 27 reales de "cola y baldés, para arreglar 
las manchas y el secreto del órgano" m; en 1838, cuestan 3 1 9  reales los reparos de 
un maestro organero (81; en 1 840, son 90 reales el "recomponer tres registros que 
inutilizó la centella" (91; en 1848, otros 90 reales y 28 maravedís de una composi
ción; en 1850, 1852 y 1854, las cantidades de 7 reales, 17 ' 12  reales y 22 reales de 
cola y baldés para los fuelles y 592 reales para los organeros que lo reparan en la 
última fecha (lO). 

Los arreglos de los fuelles ocurren en 1 882, 1 884, 1 885, y en 1 888 se 
hace uno de ellos nuevo00. Intervienen los artesanos de carpintería, excepto en la 
construcción del fuelle, como también en los pequeños arreglos de 1892, 1921 y 
1929""· El resto de reparos se hacen de nuevo en los fuelles, en 1905, 1906, 1908 
y 1 9 1 3 ""· 

Inexplicablemente, el órgano queda sin organista en 1947, fecha en el que 
percibe 90 pesetas (el entonador 5 pesetas) {l�l. La falta del sacristán redundará en 
el contínuo deterioro y total destrucción, hasta el punto, que hoy no queda ni !me
lla del instrumento. Añadimos el caso de Judes a la larga lista de órganos desapa
recidos entre los años 1940 y 1950. 

(7) A.D.O.·S.:"Libro de F:íbrica, 1773 .. ", r2 207 v. y 209. 
(S) Ibid., r1 2ts. 
(9) !bid., f'J 219  V, 
( 1 0) lbid., r1 234 v., 238, 242 v ., 245 y 248. 
( 1 1 )  A.P.J.:"Libro de Cuentas, 1880-1979", r" 4, 6, 7 v. y JO v. 
(12) JbiJ., f- 8  V., J 5  V., 56 y 63 V. 
(13) Tbid., r1 30 v., 34,40 y 49. 
(14) !bid., r- 47 y 78. 
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XXXI 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE LICERAS 





Organo de la parroquia de la Santa Cruz de Liceras. Esteban de San Juan. 1789. 
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31. l. EL PRIMITIVO ORGANO DE LA IGLESIA 

Sabemos de la existencia de un órgano anterior al actual, de la primera 
mitad del siglo XVIII, aunque los primeros datos escritos son de 1742, año de la 
composición y arreglo, proceso que costó 375 reales1ll. 

Son numerosas las partidas del sueldo del organista: cinco fanegas de 
trigo, pagadas en metálico, sueldo que no cambia hasta 1771  aJ. Como en tantos 
otros pueblos, el sacristán desempeña conjuntamente la misión de maestro de 
niños, llamada "asistencia a la escuela e iglesia"; es decir, cuidar de lós ornamen
tos litúrgicos, limpiar el templo, tocar el órgano y ejercer la labor docente13). 

Hasta la construcción del órgano nuevo, se produce el reparo, afinación y 
arreglo de la caja y fuelles, en 1751 y el reparo de los fuelles en 1780"'· 

31. 2. EL ORGANO QUE CONSTRUYO ESTEBAN DE SAN JUAN 

En 1789, Esteban de San Juan regresa a la provincia de Soria. Previamen
te, en la provincia de Segovia, había acabado el órgano del pueblo segoviano de 
Estebanvela, en 1783, y en 1788 el de Santibáñez de Ayllón "'· El secreto derecho 
confirma la autoría: Me hizo Don Frandsco Esteban de San Juan, en la ciudad de 
Logroiio. Allo de 1789. Rogaz a Dios". No hay más documentación sobre él de los 
siglos siguientes. 

31. 3. LA CAJA 

Coloca la caja, como era costumbre, en el coro alto, en la parte del Evan
gelio. La traza de la misma, es de estilo tardo barroco, de tipo popular. En los tres 

( 1) A.D.O.-S.:"Licems. Libro de Fábric:�. 1735�1795". f1 J l. 
(2J Ibid., r"' 3 1 ,  32 v .• 87 y 124. 
(3) !bid., [1' 240. 
(4)) !bid., f' 87 y 245. 
5) REINOSO ROBLEDO. Luciano : Op. cit.. Vol. l, pp. 628�630, y 11, p. 1371. 
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castillos de la fachada, separa los tubos del Flautado de seis palmos y medio, 
situando los más graves, en el centro de cada grupo. Corona la caja una rica deco
ración vegetal, esencialmente de roleos, que, por otra parte, se introduce en 
muchas partes del mueble. Hay que destacar las columnas con capiteles de cabeza 
humana. La parte de la lengüetería es muy sencilla. Mide 2�15 metros de ancho, 
1 �05 metros de profundo y 3 �90 metros de alto, tamaño propio para un organito. 

31. 4. DESCRIPCION TECNICA 

La lengüetería, formada por dos juegos, Clarín Claro y Bajoncillo, adopta 
la forma de cuarto de semicírculo en los extremos donde va el Clarín, y de semi
círculo en el centro, en donde está el Bajoncillo. El único teclado en ventana, de 
45 notas, es sencillo, conslruído en hueso y ébano, con el adorno de un simple 
punto de hueso en las alteraciones. Hay dos pisas, una para el Tambor, en secreto 
aparte, en el lado izquierdo, y otra para el eco de la Corneta de 5 hileras (C#': 8, 4, 
22/3, 2, 13/5), encerrada en el arca de madera correspondiente. En una restauración 
reciente han suprimido la fila de tubos más agudos, como también han colocado 
tiradores nuevos. Una rodillera mueve la corredera del Clarín de mano derecha. 

El secreto de pino mide 95 centímetros y sobre él descansan los tubos. A 
la vez, observamos la disposición de las correderas: 

BAJOS TIPLES 

Bajoncillo 4 Clarín 8 

Flautado 4 Flautado 4 

Violón 8 Corneta 5 h. 

Docena 2 2/3 Violón 8 

Octava 4 Docena 2 2/3 

Quincena 2 Quincena 2 

Decinovena 1 l/3 Decinovena 1 l/3 

Lleno 2 h. Lleno 2h. 

Exceptuando los 23 tubos del Flautado de la fachada, el resto se encuentra 
en el secreto, junto a los del Violón. Los bajos de este registro están en un tablón 
elevado, a la izquierda de la caja. Además de los ya citados juegos de la Corneta 
que faltan, también han eliminado el Do' de la Docena, dos de la Decinovena y 4 
del Lleno (C: l .  2/3). Todos están afinados a mano. Dos fuelles en cuña de 1 "85 
metros de largo y 1 metro de ancho y cinco pliegues alimentaban el instrumento. A 
su vez, una palanca insuflaba de aire a los dos pequeños del fuelle mayor. 

Madoz da noticias de él: "La escuela de instrucción primaria,frecuentada 
por 30 alumnos, de ambos sexos, a cargo de un maestro, a la vez organista, dota-
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do con 40 fanegas de trigo por /os dos conceptos" 16). En los últimos treinta años 
no ha funcionado, ni la parroquia ha hecho esfuerzos por repararlo0l. El estado de 
deterioro va en aumento cada día. 

(6) MADOZ. P.: Diccionario .... p. 152. 

(7) A.P.L.: "Libro de Cuentas, 1963-1991 ". 
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XXXII 

LA RICA ACTIVIDAD ORGANERA DE LA VILLA DE 

MEDINACELI, CENTRADA EN LA COLEGIATA DE 

SANTA MARIA 





Organo de la parroquia de Santa María de Mcdinaceli. Juan Fr:oncisco Verdalonga. 1797. 
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32. l. CONTEXTO HISTORICO Aguilera 

La villa de Medinaceli, con el topónimo ciudad del cielo, fue asentamien
to romano y un enclave destacado de la calzada romana 25, del itinerario de Anto
nino, que iba de Toledo a Zaragoza. Después, los musulmanes hicieron de Medi
naceli una plaza fuerte, con castillo que guarda la villa desde lo alto de la loma el). 

Alfonso el Batallador les arrebata la villa hacia 1 123. Bajo el patronazgo de los 
duques, señores del condado desde 1 370, la villa de Medinaceli cobra gran esplen
dor(2l, y ellos favorecen la colegiat.:'l-panteón. 

Edifican a principios del siglo XVI la parroquia de Nuestra Señora de la 
Asunción, iglesia salón de una planta, arquitectónicamente "uno de los ejemplares 
más elegantes y armoniosos del gótico soriano" 0l. Concluída en 1540, Pío IV des
pacha la bulas, para elevarla al rango de colegiata. Por ella, el duque tenía "la 
facultad de arreglar la próvida división de los d;ezmos y rentas de la villa", a 
saber, "la abadía en las saUnas y los de/ lugar de Laina, con las correspondientes 
primicias, por los nueve curas; los emolumentos del terdo de d;ezmos y primicias 
que les pertenecían en los respectivos anexos, por el cura de San Gil, que es el 
Arcipreste; las dos terceras partes del tercio de los anexos de Be/tejar, Blocona y 
Velilla, por los beneficiados de las once parroquias, inclusos los curas que lo eran 
natos; las rentas tituladas de pan de villa, beneficios y de cabildo viejo, y por el 
señor patrono, se agregaron los bienes que antes fueron del convento de Domini
cos de la Magdalena, extramuros de Medina, ya desierto, pero que había sido del 
patronato de la casa". Además poseía "el curado y simple de la villa de Arcos, y 
curado de la de Somaén, que también eran de patrono de su Excelencia". Por la 
amistad de los duques con el cura de Judes e Iruecha, lograron anexionar las primí-

( 1 )  MENENDEZ PIDAL, Ramón: Historia de Espwia, Vol. V, Madrid, 1957, p. 32. 
(2) PARDO RODRIGUEZ, María Luisa: "Aponación al estudio de los documentos señoriales. El sefiorío de Mcdina

celi ( 1368- \454)", en Actas de/ 1 er. Congreso de Historia tfe Castilla y León, Vol. I, Almazán, 1984, pp. 127-
149. 

(3) MARTINEZ FRIAS, J.M.: El Gótico ... , p. 269. 
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cias y diezmos del curato"'· Un cabildo estable formado por el Abad, 14  canon
gías, cuatro raciones enteras y cuatro medias raciones para músicos, formadas al 
suprimir dos antiguas canongías y capellanes, acuden a diario a las funciones litúr
gicas y al rezo del Oficio Divino(5l. 

Alreredor de la colegiata había varios conventos de diferentes órdenes, 
que engrandecían la vida religiosa de la villa. 

32. 2. LA COLEGIATA DE SANTA MARIA DE LA ASUNCION 

32. 2. l. EL AMBIENTE MUSICAL Y LA CAPILLA DE MUSICA. EL 
ORGANO DEL SIGLO XVI. 

La dispersión de la documentación entre la catedral de Sigüenza, a la que 
marchó la mejor parte del archivo-biblioteca el año de la refmma administrativa 
diocesana, y la que queda, totalmente desordenada y en mal estado en un armario 
en la antigua sala capitular, hace muy difícil la reconstrucción completa de la vida 
musical en la colegiata. Los datos encontrados jalonan diversos periodos y dan 
buena cuenta del quehacer de los músicos colegiales. 

Las constituciones hechas por don Nicolás Femández de Córdoba y de la 
Cerda, y aprobadas el 1 6  de Octubre de 1741,  regulan el funcionamiento interno 
de la capilla de música y de sus miembros. La Constitución Particular, título III, 
ordena la existencia de seis "Infantes Mozos de Coro", que debían asistir a todas 
los rezos diarios, cantar en la capilla y estudiar bajo la dirección del maestro de 
capilla y el sochantre 16). En el título V determina las rentas y obligaciones de los 
distintos miembros con oficio musical, el maestro de capilla, un sochantre, un 
tenor que suple al anterior, un tiple (todos clérigos con la asignación de una ración 
entera), un organista que a la vez era también arpista, un contralto, y tres ministri
les, bien clérigos bien seglares m_ 

La asignación del primer músico asciende a 50 ducados de la mesa capitu
lar y 5.000 maravedís de la Fábrica, con la obligación de "asistir a la Escuela de 
cantar todos los dfas, que no fueren fiestas de guardar, una hora antes de las del 

coro de la mañana, y otra por la tarde, a dar lección y enseiiar a los dichos canto
res, Infantes de Coro y Prebendados, que quisieren aprender música . . . . Y los Can
tores acudan a dichas lecciones; y no lo haziendo, el dicho Maestro de Capilla les 
pueda multar en un real cada vez". Bajo su dirección la capilla interpreta obras de 
canto de órgano en las fiestas, generalmente composiciones propias, porque tenía 

(4) A.P.M.:"Lcgajo suelto. Del Organo y veinte y quatro del perrero", s.f. 
(5) A.P.M.: ConsliWciones tic fa Sauta Iglesia Colegial tle la Asumpción de Nuestra Se1iora, de la 1•ilfa de Medinace

li, 174J,p. 9. 
(6) !bid., p. 187. 
(7) !bid., pp. 202-203. 
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obligación de depositar una obra cada año en el archivo. Por último, "un mes antes 
de la Pascua de Navidad, y otro antes del día de CoJJJUs Christi, se les dé al dicho 
Maestro de Capilla, y demás cantores presenda, los días, y horas necesarias, 
para ordenar lo que se ha de cantar en el regocijo santo de las dichas siestas" ¡s•. 

La ración del sochantre es de veinte ducados dados por la mesa capitular y 
5.000 maravedís de la Fábrica, con la obligación expresa de entonar los cantos, 
himnos, antífonas, salmos, según la solemnidad de que se tratara, y cuidaba de que 
los infantes de coro estuvieran "con la debida atención, y la tengan en dezir los 
versillos, e hazer, y cumplir los otros ministerios", como rector de ellos '')'. El tenor 
desempeña las funciones encomendadas al sochantre, en las ausencias y enferme
dades ele éstenOJ, 

Las obligaciones del organista-arpista, según la Constitución VI, es tocar 
el órgano, "en todas las ocasiones de su canto, y Capilla concertada, y en todos 
los días del aJio, que no sean Feriales de Adviento, Quaresma, y demás, en que, 
seglÍn níbricas, no se deba tocar a Vísperas y Misa. Y los días que se dixere May
tines cantados con solemnidad, y las Pascuas, y días solemnes de presencia. y 
demás acostumbrados; y a los Hynmos, Magníficat y Nunc dimitis de Completas, 
segiín que irá declarado en el Directorio". La asignación por meses es de ochenta 
ducados pagados por la mesa capitular y diez mil maravedís por la Fábrica, el 
doble que al maestro de capilla ( 1 1 ¡

. Los duques contribuyen con cien ducados a la 
mesa capitular y ciento cincuenta ducados a la Fábrica, para pagar el vino de las 
misas, "doce fanegas de trigo al entonador del órgano y vei111e y quatro al perre
ro" <12•

. 

En cuanto a los ministriles, la Constitución VII establece: "Que se les 
ordenase por el selíor Abad, o Presidente, y Maestro de CapWa, para el servicio 
del Culto Divino en dicha Iglesia, tocando respecti\'amente el dicho ministro 
Baxon el instrumento de Violón; el de Corneta los de Muta y Chirimía de Tiple; y 
el ministro Baxoncillo el de Chirimía de Tenor". El contralto. de los fondos ganan
ciales, percibe 59 reales de vellón y 28 maravedís, y 5.000 maravedís; el baxon, 
100 ducados y 5.000 maravedís; el cometa 1 .540 reales y 32 maravedís de vellón y 
10 maravedís, y el baxoncillo de chirimía 60 ducados y 5.000 maravedís. Estaban 
obligados a tocar "los tres días de las tres Pascuas del mio, y todos los días de 
guardar de Nuestra Selíora, día de Reyes, Circuncisión, todos los dias de los 
Apóstoles, Evangelistas, Corpus Christi, Transfiguración, San Miguel, Trinidad, 
Letanías, Domingo de Ramos y Fiestas del Excelentísimo seiior Patrono. y demás 
que irán puestas en dicho Directorio" '131• 

(8) !bid .. pp. 206-207. 
(9) !bid .. pp. 207-208. 

(10) !bid., pp. 208-209. 
(\ 1 )  lbid., pp. 210-21 ! .  
( 12)  A.P.M.:"Lcgajo suelto. Del Organo ... " ,  s.f. 
( 13) A.P.M.:"Constitucioncs ... ". pp. 210-213. 

403 



Dentro de la liturgia colegial tienen una importancia destacada los Maiti
nes de Navidad, rezados a media noche, y los de la Pascua de Resurrección. En 
ellos, "el Sochantre dirá en voz inteligible los Responsorios, de modo que todos 
los oygan; y de la misma fuere los Versos, que tañere el órgano, en qualquiera 
hora y ocasión . . . " 04l. 

Las primeras noticias de la capilla son de comienzos del siglo XVII. El 30 
de Enero de 1609, Francisco Caballero es provisto en el puesto de sochantre y del 
papel de bajo en el canto polifónico. Durante el mes de mayo, el maestro de capilla 
despacha a Jerónimo González y al "cura de las salinas" 05l. 

Juan Ruiz es el primer organista documentado. Fue nombrado por el 
duque y tomó posesión el viernes 1 2  de julio de 1 6 1 9  con el sueldo de seis fanegas 
de trigo 116), aunque Jambou habla de la presencia de Salas como organista, alrede
dor de 1605 <17l. En cualquier caso, la colegiata tuvo órgano con anterioridad al 
siglo XVII. 

En los libros de Fábrica de 1 620, figura la cuenta saldada de 20 reales con 
Juan Ruiz "por afinar el órgano el dicho mio". Recibe otra paga de 3.639 marave
dís, como salario, desde el nueve de julio de 1 620 al 3 1  de marzo de 1 62 1 ,  y 5.000 
maravadís de afinar el órgano1 18l. También figuran los gastos de los cinco cantores. 
Normalmente el dinero de los aguinaldos o gratificaciones por las actuaciones 
polifónicas de Navidad, llamada. "plana mayor", Semana Santa y el Corpus, son 
entregadas al maestro de capilla para repartir entre los miembros, 2.500 maravedís 
a cada uno del total, 1 3.9 1 3  en 1621 y 13 .782 en 1 622. El nuevo organista, Juan de 
Fortes, participa en el reparto<19l. 

Entre 1 623 y 1 624, el Mayordomo entrega 20.825 maravedís por el 
mismo concepto<20l. En 1629 asciende la cantidad a 2 1 .609, por ser una doble grati
ficación, para las fiestas de Navidad y de San Juan. Por entonces, participan como 
miembros de la capilla los hermanos Lamberto y Agustín Ladrón. También com
pran un sacabuche a Manuel Capala, por el precio de 8.840 maravedís y una chiri
mía, adquirida al constructor madrileño Antonio de Sesma, que costó 100 ducados 
y 63 reales por los portes 121l. 

En 1629 ya hay constancia de los mozos de coro, al necesitar el arreglo de 
los hábitos. Habitan en la "Escuela de cantar", próxima a la casa del cabildo. El 
salario del organista Joan Clamodí entre 1 628 y 1 630 es de 52 reales y medio <nJ_ 

(14) Ibid., p. 20. 
(15) A.C.SI.:"Libro de Secreto, 1607-!623". 30-I y 22-V-1609, s.f. 
( ! 6) Ibid .. 12-VII y 19-X-1619, s.f. 
(17) JAMBOU, L.:"Organiers et Organistes ... ". p. 1 85. 
(18) A.P.M.:"Cuentas que se tomaron a Matheo de Lizarazo, Mayordomo de la Fábrica de esta Santa Iglesia Colegial 

de Medinaceli, desde veinte y seis de Septiembre del año de 1620, hasta quince de Agosto de 1 624", s.f. 
(19) lbid. 
(20) !bid. 
(21)  A.P.M.:"Libro de Cuentas que se tomaron a Joan Francés, Mayordomo que ha sido de !a Fábrica del año de mil y 

seiscientos y veinte nueve", s.f. 
{22) Ibid. 
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Para los oficios divinos la colegiata tiene cantorales y libros de polifonía 
utilizados en las solemnidades de los santos y en las horas litúrgicas, arreglados en 
varias ocasión por un librero de Sigüenza, por 18 1  reales y 40 realesml. 

Contó con un bajón desde 1641 .  Fue encargado por el Mayordomo, Fran
cisco de Olillaro, al artesano de Medinaceli, Jerónimo de Barrasa, quién también 
lo reparará. El precio de la compra fue de 68 reales. Ese año se reparó el órgano, 
con el gasto de 6.800 maravedís (24l. Posiblemente el órgano tuvo otros reparos, no 
confirmados. 

El magiste1io de capilla, desde 1648, tiene nuevo propietario, Juan Sán
chez Bernardo (l5l. 

32. 2. 2. EL NUEVO ORGANO DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO 
XVII 

Diego Barranco, Tesorero del Duque, en 1658 paga 1 1 .600 reales al orga
nero Jacinto del Río por el nuevo órgano de la colegiata. Asímismo recibió 600 
reales "por aderezar el que había", y 300 reales por colocar un juego de Dulzai
nas, que no tenía el nuevo. La revisión pericial corre a cargo de Esteban Fernández 
Iñiguez, Organista Mayor de Sigüenza, que "lo probó y dio por bueno, dixiendo 
que faltaban por dorar los escudos" (26). El hermano de Jacinto, Francisco, acude 
varias veces para afinarlo. 

Jacinto del Río era natural de Alcolea de Cinca, Aragón. Para algunos 
musicólogos el origen es ca��lán, sin embargo para otros indican como lugar de 
nacimiento el pueblo de Navarrete (:m. 

En la construcción del órgano de Deva de 1 654 demanda a Juan de Mar
cuello, presbítero de Rentería, "por haber ofendido gravemente al querellante, 
diciendo que este era un "catalán traidor". Las diferentes pruebas y alegatos 
intentan demostrar la falsedad de la afirmación. El verdadero lugar de nacimiento -
afirma del Río- es Alcolea del Cinca. Los testigos que por allí desfil-an así lo 
demuestran y saben de su matrimonio celebrado en Corella\28J. 

Los principales trabajos de Jacinto del Río están situados entorno a las 
provincias de Guipúzcoa y Navarra. Figura como vecino de San Sebastián en 

(23) lbid. 
(24) A.P.M :"Libro de Cuentas de \64\-1642 y 1643. Mayordomo Francisco de Oilluro. Realizudus 6-Julio 1644", s.f. 
(25) A.P.M. "Hoja suelta de Cuentas del año 1648", s.f. 
(26) Documento fucilitudo por el actual sacristán, don Amonio Vicente Duuder Ramírez. 
(27) BAGÜES, Jon: Catálogo del allfiguo Archii'O Musical del Samuario de Arún:a:u, San Sebastián, !979, p. 29 

JAMBOU, L.:"EI Organo en la península ibérica", en Rel'ista de Musicolo¡:ía, Vol. ll, n� !, Madrid, ( 1979), p. 
30. 

(28) ZUDAIRE HU ARTE, Cluudio: "De organistas y organeros en Navarra en el �iglo XVII", en Príncipe de \fiww, 
n� 160-161 ,  Pamplona, ( 1980), pp. 542-543. 
SAGASET A, A. y TABERNA, L.: O p. cit. p. 167. 
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1649"", de Mendavía en 1 650 y 1655"", y de Navarrete, cuando hace el órgano de 
Lodosa en 1656, Sangüesa y Corella en 1665 ""· 

En los pueblos guipuzcoanos de Rentería, Azcoitia y Oyarzun, casi siem
pre le acompaña el escultor Joanes Huici. De Lumbier en Navarra, pasa a restaurar 
el órgano grande y el realejo de la catedral de Sigüenza, entre 1662 a 1 663, por el 
precio de 6.760 reales(32J. 

Poco a poco, Jacinto del Río, perteneciente a la primera generación de 
organeros vasco-navaiTos, extiende los trabajos de norte a sur. Una de las innova
ciones técnicas más destacables es la incorporación de la trompetería 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, Octava abierta, Tapadillo, 
Quincena, Decinovena, Veintidozena, Veintinovena, Címbala y Dulzaina, registro 
este último, que había dejado de ser un mero experimento, para pasar a ocupar un 
lugar fijo en todos las fachadas de los órganos españoles(33l. 

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 
Inturmendi, a los que el cabildo destina 942 reales, más la parte proporcional de 
los 4.652 reales y 1 8  maravedís de gratificaciones (:W}_ 

Contemporáneo a la primera generación de organeros vasco-navarros, 
pero "de menor relieve y realce", es el organero navarro Antonio Vidarte, que 
llega a Medinaceli hacia 1680, para aderezar, limpiar y afinar el órgano grande. 
Trabajos remunerados con 266 reales(35J. Más tarde construye en 1687 el órgano de 
la iglesia de San Miguel en Barcelona (36). Domingo Valdechinos arreglará el bajón. 

32. 2. 3. ACTIVIDADES MUSICALES DURANTE LA PRIMERA MITAD 
DEL SIGLO XVIII 

La capilla de música, sin perder poder retributivo, mantiene la categoría 
de añqs atrás. Por ejemplo, en 1706 el Mayordomo destina 4 reales para comprar 
papel para los villancicos y 6 reales para que Diego Iturmendi reponga las cuerdas 
del arpa, instrumento con un papel privilegiado de continuo en los villancicos m¡. 

(29) lbid., p. 167. 
(30) lbid., p. 220. 
(31) !bid., p. 267 y 201. 
(32) !bid., p. 209. 

MARCO MARTJNEZ, J.A : El Organo ... , pp. 24 y 21 1 .  
(33) JAMBOU. L.:EI'o/ución ... , 1, p .  259. 
(34) A.P.M.:"Libro de Cuentas que se han tornado a Francisco de Crucclegui, administrador de este cabildo, de pan, 

dinero y otros encargos de todo el año de 1668", s.f. 
(35) A.P.M.:"Cuentas 1679-1680-1681. Mayordomo Joseph Robredo, 23 Abril 1682", s.f. 
(36) DONOSTIA, José Antonio: "Música y Músicos en el País Vasco", en Bibliotcm Fascongada de los amigos dd 

Paí.>, San Scbasti:ín, ( 1951), pp. 84-87 y 92-93. 
(37) A.P.M.:"Libro de Cuentas. 1706-1708", s.f. 
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La asignación de la capilla asciende a 5 14  reales y 46 reales por las libranzas de 
los frutos de 1729. 

El carpintero local abre una ventana en el cuarto de los fuelles, y de nuevo 
Iturmendi compra cuerdas para el arpa, "que sirve en las funciones de Corpus 
Christi y Navidad y demás de esta Iglesia" (38). EstaS arpas portátiles acompañaban 
al coro en las obras polifónicas, al solista o algún coro en las piezas policorales; 
prácticas estables hasta bien entrado el siglo xrxm). José de Tones escribió al res
pecto el tratado teórico más completo de acompañamiento, "Reglas generales de 
acompaiiar órgano, calvicordio y ha1pa", publicado en Madrid en 1702. Para la 
procesión del Corpus los estatutos ordenan: "Y en la dicha procesión vayan siem
pre los Coros de Músicas cantando Hynmos, Salmos y Motetes convenientes a la 
Festividad" (40l. En 1730 se repiten los gastos de 15  reales para cuerdas del arpa. 
Ese año, el alarife Tomás Díez cierra el arco debajo del órgano(41). 

Desde 1735. los libros de coro y los papeles utilizados por la capilla de 
música son depositados en "las Oficinas", situadas en la capilla de San Juan (42\ 

más al alcanze del maestro de capilla y del sochantre. 

32. 2. 4. LOS ORGANEROS SEGONTINOS 

Si durante todo el siglo XVI y XVII los organeros de la catedral de 
Sigüenza habían sido punto de enlace con los de Aragón, Navarra y Toledo, duran
te la segunda mitad del siglo XVII y del XVIII, recoge a los maestros de esas lati
tudes, en donde fijan la residencia. 

El l O  de enero de 1 742, el cabildo encarga diversos reparos en la colegia
ta, entre los que se encuentra "la compostura del órgano y fuelles", encomendada a 
José de Loytegui. 

Hasta hace poco, Loytegui era identificado como organero aragonés, naci
do en Calatayud r43l. Pero estudios realizados recientemente han localizado el autén
tico lugar de nacimiento, la villa de Cirauqui, obispado de Pamplona (44J. Tarpbién 
han descubierto la proximidad familiar con Bartolomé Sánchez. 

En 1738 está en Cogolludo, en donde figurará como vecino hasta 1748. Al 
año siguiente es vecino de Guadalajara, provincia en la que pasa la mayoi· parte de 

(38) A. P.M.: "Libro de Cuentas de 1727-1728 y 1729", s.f. 
(39) LOPEZ CALO, José: "La música religiosa en el Barroco españoL Orígenes y cameterísticas generales", en La 

música 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 Femando Asenxo y Vigil, tomadas en esta Contaduría, en 20 de Noviembre de 1731 ", s.f. 
(42) A.P.M.: "Cuentas de la Fábrica de esta Co!egima Insigne, recibidas a Fernando Asenxo, su Mayordomo, de las 

rentas del año pasado de 1735 y efectos de los antecedentes, concluidas en la Contaduría de dicha Colegial en 
doce de Abril de este año de 1736", s.f. 

(43) JAMBOU, L: EI'O{ución .. ., l , pp. l 7 1  y 179. 
(44) MARCO MARTlNEZ. J.A.: Op. cit., p. 183. 
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su vida. Los últimos trabajos los realiza en Atienza, en donde firma como vecino 
de Madrid. Los órganos de Loytegui se extienden por Navarra, Aragón, Soria, 
Guadalajara y Madrid. 

Después de los trabajos de Cogolludo, proyecta el reparo de Medinaceli 
en 1 74 1 .  Los defectos del órgano son numerosos. Loytegui establece tres puntos 
para una correcta reparación: "Primeramente es condición, se han de quitar los 
fuelles de su sitio, componerlos en toda forma y volverlos a colocar en él, bien 
completos, corrientes, con valdeses limpios y cola fuerte, cuyos materiales han de 

ser por cuenta del maestro. Se ha de apear toda la cañutería del órgano, limpiar 
el polvo y volverla a colocar, afinándola pe1jectamente. Se ha de apromptar y 
refinar toda la lengüetería y mudar lengüetas (debían ser, matiza el organero, de 
latón "venerizco ") a los callos que fuesen necesarios, para la mexor armonía, 
reparando el calio que esté quebrado, as{ en lengüetero como en cmluterfa. Y as{ 
mismo, se ha de reparar el secreto, como va dicho, habiendo de ser de quenta del 
Maestro todo el gasto y coste de el matherial" (45l. 

En el proyecto finna Loytegui como "maestro organero titular" del obis
pado de Sigüenza y como vecino de Cogolludo. El precio de los reparos era de 
1.050 reales de vellón, a pagar la mitad, al comienzo de la obra, y la otra mitad, a 
la conclusión. Además, no es de su incumbencia reparar los traspasos del secreto. 

Al final, es desechado el proyecto de Loytegui, que comienza el órgano de 
la parroquia de San Pedro de Cogolludo (46). Quién lo realizará será el organero de 
la catedral de Sigüenza, Sebastián Ardanaz, al rebajar 500 reales el presupuesto. 

Son varios los casos en la primera mitad del siglo XVIII, en que los músi
cos se especializan en organería. Es el caso de Sebastián Ardanaz, contralto de la 
capilla de música de la catedral de Sigüenza y afinador de los órganos (47J. Casos 
idénticos encontramos en la catedral de El Burgo de Osma, Zamora, Avila o Sego
via. 

Ardanaz está en 1 73 1  reparando el órgano de la Sa¡;ttísima Trinidad; entre 
1733 a 1 734, el de San Juan; y, entre 1734 a 1735 el de San'Bartolomé, los tres en 
Atienza{48l. 

El 1 0  de enero de 1 742, Ardanaz acepta las condiciones confeccionadas 
por Loytegui, a las que añade, construir "tres ruedas para el movimiento de los 
tres fuelles " 

Francisco de Itunnendi, organista de la colegiata, reconoce el desmonte de 
la tubería, la limpieza, afinación y cubrir los fuelles con tablas, para evitar la 
humedad de los baldeses, que duró hasta el 3 1  de marzo de 1 742. El informe de 

(45) A.D.M.S.: "Sección Mcdinaceli. Legajo 22, nº 4", s.f. 
(46) MARCO MARTINEZ, J. A.: Op. cit., pp. !83-!84. 
(47) JAMBOU, L.: Evolución ... , l. p. !72. 
(48) MARCO MARTINEZ, J.A.: Op. cit., p. !92. 
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Itunnendi da por aptas estas operaciones y valora la mejora en los fuelles en 57 
reales y medio: "Ha puesto nuevamente con los caíios, rexistros, lengüetería y 
demás adorno de que se compone, airándose al presente usual y corriente, excepto 
dos eolios que se husan para ymitar canto de Páxaros, que éstos ha de ser de su 
quema componerlos y dexarlos usuales para este ministerio, y todo los demás se 
halla arreglado a las condiciones que antezeden, por lo que declaro por bien exe
cutado y en toda peJfección dicha obra" (.f9l. 

Un organero lleva a cabo una afinación general y un ajuste en la mecánica 
del órgano en 1769. Participa el organista Andrés Pérez, titular desde 1762 y 
encargado del mantenimiento del clave. Los gastos son 250 reales de vellón(50• 

32. 2. S. EL ORGANO ACTUAL 

32. 2. S. l. LA FAMILIA VERDALONGA 

Los sentimientos capitulares de construir un nuevo órgano sintonizan ple
namente con el período dorado de la organería. 

Entorno a 1750, Guadalajara es el asentamiento de la familia Verdalonga, 
José el padre, nacido en Beteta y casado con Bernarda Romero, y sus hijos José, 
Juan Francisco y Bernardo. Este, extiende la actividad hasta el primer decenio del 
siglo XIX. El más conocido de todos es el hermano mayor, José, nacido en Esca
milla, provincia de Guadalajara, pero perteneciente a los términos de la antigua 
diócesis de Cuenca (5n. Ya Merklln alaba el talento de este organero por el magnífi
co ejemplo del coro del Evangelio en la catedral de Toledo (52), "gloria de la orga
nería española", en palabras de Felipe Rubio Piqueras, que hace suyas el organista 
de la catedral primada, Conrado Bonilla Moreno, allá por 1955 '"'· Este órgano y el 
del Emperador han llamado la atención a tantos y tantos musicólogos y organis
tas !S-Il. 

También restauró el órgano del coro del Prior en el monasterio de El 
Escorial !55l; autor del órgano de la colegial de San Isidro, de la iglesia de la Santa 

(49) A.D.M.S.: "Sección Mcdinacdi. Legajo 22 ... ", s.f. 
GONZALEZ MORENO, Joaquín: Catálogo de los Documc/1/os de la Villa de Mcdinaceli, Vol. Il, Soria, 1972, p. 
54. 

{50) A.P.M.: "Cuentas de la f¡\brica de la Insigne Iglesia Colegial de esta villa de Mcdinaceli, de frutos y maravedís 
del año 1769, recibidas a Joachín López Tundidor, Mayordomo de la referida Fábrica en este presente año de 
1770", s.f. 
"Hoja suelta. Cuentas 1772-1 773", s.f. 

{51)  JAMBOU, L.: "Organeros en la diócesis .. , p 163: y "Organicrs ... ", p.l80. 
(52) MERKLIN, Alberto: Or¡.:mtología, Madrid, 1924, pp. 246 y 249. 
(53) BONILLA MORENO, Conrado: "Los órganos de la catedral de Toledo", enTolemm, afio�· XXX-XXXI y XXXll, 

Toledo, ( 1955), p. 153. 
(54) REUTER, R.:"Orgc\ in ... ", pp. 129-132 y 1 33-134. 
(55) BOURLIGEUX, Guy: "Les grandes orgucs du monastCrc de L'Escorial", en L'Orgue, n� 127, París, ( 1968), p. 

1 1 1 .  
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Cruz en Madrid, y el de la catedral de Coria ""· De este modo rompe con el núcleo 
familiar, al trascender los límites de la provincia de Guadalajara. 

José tuvo un hijo organero, Valentín, gran representante de la escuela clá
sica constructora, sucesor de su padre, como organero en la catedral de Toledo. La 
familia amplía los límites, al emparentar la hija de José con Leandro Garcimartín 
<57l. Valentín fue el autor del órgano del Evangelio en la catedral metropolitana his
palense l58l, y artífice del órgano de la iglesia parroquial de Santiago de Utrera 
(Sevilla)""· 

Leandro tiene numerosas obras en Toledo, Madrid, Avila y Málagat60l. 

32. 2. 5. 2. EL ORGANO QUE CONSTRUYE JUAN FRANCISCO VERDA· 
LONG A 

Como hemos podido ver, Cuenca fue el centro proveedor de organeros, 
especialmente a la provincia de Guadalajara y Soria. 

El 1 1  de febrero de 1796, en la villa de Medinaceli, ante el escribano 
Antonio Malilla, en nombre del patrono de la colegiata, el Oficial Mayor interino 
de la contaduría, Francisco Arias y Cáceres, y el organero Juan Francisco Verda
longa, vecino de Guadalajara, fuman el contrato para la construcción de un órgano 
para la colegiata, tasado en 25.000 reales. El órgano debía tener: "cuatro fuelles de 
marca mayor, forrados con sus baldeses, costillas, movimientos y máquina". El 
teclado era completamente nuevo, "de mwjil o hueso, de cuarenta y siete teclas, 
teniendo la cafda proporcionada, como la pulsación suave", pero esta condición 
no es aceptada y hace un teclado de octava tendida de S 1 notas (C-D'""). El 
secreto, de pino, con el mismo número de notas, será partido. Propone como com
posición: Un Flautado mayor "de entonación de trece", una Octava, Docena, dos 
Quincenas para la mano izquierd� y una para la derecha, Decinovena, Lleno de 
cuatro caños, Flautado Violón, con los diez primeros tubos "de madera, enchapa
das sus bocas de metal", Contrabajo, Octava, Docena, Quincena y Decisetena 
Nazarda en los tiples; y en los bajos, Docena, Quincena, Decisetena y Decinovena; 

(56) MERKLIN, A :  Op. cit. pp. 241-242. 
VENTE, Maarten Albert, et CHAPELET, Francis: "Connaissance de f'orgue espagnol", en Orgues historíques: 
Salamanque, n" 10, 1965, p. 24. 
SO LIS RODRIGUEZ, Carmc!o: "El Organo barroco en Extremadura.", en El Orgmw Espwiol. A eras del 11 Con
greso Espwíol de Organo, Madrid, 1987, p. 215. 

(57) BOURLIGEUX, G.: "Leandro Garcimartín et l'orgue des Carmes Chaussés de Madrid", en ¡'vff!langes de fa Casa 
l'e/ú;que::, Madrid, 1968, pp. 349, 353 y 363. 
Afirma que la ciudad natal de José Vcrdalonga, hijo, es Guadalajara. 

(58) A Y ARRA JARNE, José Enrique: Historia de los Grandes Organos de Coro de fa catedral de Se1·il/a, Madrid, 
1�4. w. IG I50. 

. 

(59) Diccionario (/e la Música Labor, Vol l ,  Barcelona, 1954, p. 330. 
(60) BOURLIGEUX, G.:"Lenadro ... ", pp. 349-370. 

VICENTE y DELGADO, Alfonso de: "Un siglo de organería en Avila ( 1828-1924): desarrollo histórico", en El 
Organo E�11mio/ ... , pp. 322-325. 
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Pífano de dos caños por nota, Corneta de seis hileras, Corneta de Ecos de cinco 
hileras, Flauta Travesera de dos caños por nota, construída en metal, y Trompeta 
Real. En la fachada llevaría Clarín Claro, Clarín de Guerra, Trompeta Magna en la 
mano derecha y en la izquierda Bajoncillo, Violeta, y en ambas Dulzayna. Los 
nueve Contras van afinados en "ce solfa ut, e la sol re, e la mi bemol, e la mifefa 

ut, ge sol re ut, a la mi re, be fa mi be mi, be fa be mi". También se pondrá un 
Tambor en "de la sol re" y un Timbal en "a la mi re". Las últimas condiciones 
hablan de poner "en /os registros dichos sus tirantes a lo moderno". La obra debe 
estar concluída en agosto de 1797 y "que todo despojo del órgano viejo ha de ser a 

jal'or del maestro que executa la obra y se ha regulado en la cantidad de dos mil 
reales vellón". El importe del órgano ha de pagarse en plazos, "el primero al 

empezar la obra, segundo a la mitad del tiempo propuesto y último en estando 
puesto el órgano y dado por bueno por sujeto inteligente" <61). 

La caja corre por cuenta del cabildo. Mientras duran las obras, Verdalonga 
trae desde Madrid un realejo, para el uso y servicio de la colegiata. El contrato va 
firmado por las pm1es, aceptando las reales leyes, "en el modo que puede a esta 

obligación las facultades y bienes de sus dos hermanos que tiene, maestros orga
neros, en el caso de sufalledmielllo y a los herederos de este otorgante" <62). 

Juan Francisco Verdalonga realiza el diseño de la caja y determina cerrar
la por el costado izquierdo, aproximadamente dos pies y medio, mientras que 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, lucirí
an los escudos de los duques. El precio, 4.400 reales. 

Presentado el proyecto el 1 O de julio de 1796 <63l, firman ambas partes, seis 
días más tarde, la escritura de obligación (Antonio Díez Pascual y Paulina Bacho, 
los tallistas; y, por parte del cabildo, Julián de la Peña y Contreras, Contador 
Mayor, y Agustín Peregrino, Obrero Mayor)<6·1l. 

En el proyecto de Verdalonga encontramos las medidas de todas las par
tes, secciones, etc., hasta el último detalle. De ancho tendría 15 pies, sin contar la 
parte volada de las comisas; las pilastras un pie de ancho; la altura, hasta el rema
te, de 25 pies; y el fondo, todo lo que "pueda darse, dejándolo preciso, para que el 
sel1or organista pueda estar con como(Udad sentado". Sugiere dar más luz al arco, 
por donde se entraba a afinar el órgano antiguo, propuesta aceptada por los cons
tructores de la caja. Así, "enterado del plan de mis medidas, las que ha de obser-

{61) A.H.P.S.: "Protocolo Caja 2.215". Vol. 3.573, 1" 32-32 v. 

t62J Ibid., r� 33. 
{63) A.P.t'-.'1.: "Legajo suelto: Diseño de la caja del órgano". s.f. 
(6-l-) A.H.P.S.: "Protocolo. Caja 2.215 ... ". !" 8 1-82 v. 
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var fixas y sobre su diseíio que deberá formarlo, ofreciendo en él, lo que se pide 

por este borrador" (65l. 

Juan Francisco Verdalonga deja estructurado hasta el último detalle: "3 a. 
Cadena por donde sienta el Flautado, encargo sea de toda firmeza por el mucho 
peso que hay que cargar; este es collarín, ha de ser grueso de dos dedos y medio, 
a modo de cadena, que no ha de sobresalir por dentro nada, o cosa de dos dedos". 
Por fuera unas moldura cubrirán el cadena o viga. "Han de ser todas 3 de grueso 
de viga, de modo que en ella se puedan vaziar todos los resaltes de molduras". La 
disposición y arquitectura de la caja responde a un modelo repetido por el organe
ro, que ya había realizado para las carmelitas de Guadalajara<66>. 

Establece 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 comien
zo de otras. 

El organista, Andrés Pérez, da por bueno el órgano de Verdalonga. 

32. 2. S. 3. LA CAJA 

El órgano tiene tres castillos, mayor el 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, para los 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 cie
rran los extremos de l� caja, mirando al frente. A la altura de los capiteles, dos 
bandas con comisa unen las columnas, las laterales con la central correspondiente. 
En el centro de la caja, un hermoso escudo de los duques ennoblece el adorno del 
mueble. Así lo determina: "Los castillos, si al artífice le acomodase, hagan como 
un festón tallado, lo hará dejando por detrás los tableros rasos, con el grueso de 

las pilastras para el respaldo de los caños" r67J. 

Para dar mayor altura, coloca un cimacio encima de cada columna. Acor
de con los gustos neoclásicos, el color imita finos jaspes y remata la caja una cor
nisa enteramente clásica. Une las columnas centrales un frontón curvo, que sobre
sale. Como especificaba el maestro, los angelotes rematan los dos lados y en la 
centro la figura de la Virgen. 

En la parte de la lengüetería, debajo del Flautado, va una de la vigas de 
sujeción de la caja, decorada con molduras y cornisas, decoración repetida en las 
parte inferior del teclado, con "una bara y media de luz". La segunda viga está más 

(65) A.P.M.:"Legajo suelto. Diseño .. 
(66) lbid. 
(67) !bid. 
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abajo de la anterior. Dos puertas laterales con molduras romboidales dan acceso al 
interior. 

Los costados son una repetición de la fachada. Guarda uniformidad, sin 
resaltar tanto el relieve de las columnas. 

32. 2. 5. 4. LOS GASTOS 

Los libros de cuentas registran los gastos ocasionados, entre 1796 y 1797: 
"/t. Son data, quinientos reales vellón, que dicho Mayordomo pagó a Francisco 
Díez, Pedro Ramos y Manuel Trebiño, por desmontar el órgano viejo, conducir 
el despojo de él a Guadalajara, y traer el organillo de Madrid. Constó de recibo 

y se abonan. /t. Son data, treinta y ocho reales que pagó al cerrajero Juan 
Antonio Calbo, por añadir la rexa del órgano. Constó de recibo y se abonan. 
!t. Son data, quatrocientos y quarenta reales que pagó al Maestro de obras, 
Juan Antonio Díez lbaíiez, por hacer la pilastra del lado del órgano. Constó de 
recibo y se abonan" {681. 

La caja, dorado y estofado tuvo los siguientes gastos: "lt. Son data, quatro 
mil y quatrocientos reales que pagó a los maestros carpinteros Antonio Díez y 

Paulina Bacho, por hacer nueva la caxa para el órgano. Constó de recibo y se 
abonan. /t. Son data, nobenta y quatro reales, que pagó a dichos cmphzteros Díez 

y Bacho, por las mejoras que hicieron en /a caxa del órgano,fuera de la obra, que 
habían estipulado. Constó de recibo y se abonan. !t. Son data, dos mil trescientos 
y cinquenta reales que pagó al dorador, Vicente García, por dorar y estucar la 
caxa del órgano. Constó de recibo y se abonan" <691• 

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 

Juan Francisco había dado los primeros pasos en el arte de la organería 
junto a su padre y su hermano Bernardo trabajando conjuntamente en 1783 en 
Luzón; en el órgano de Loranca de Tajuña, en 1784; en 1785 en la catedral de 
Sigüenza; Imón, con Bernardo; y desde 1785 independiente. Comienza el recorri
do de trabajos en Alcolea del Pinar (1785), Alhóndiga ( 1786), Valdesaz ( 1788), 
convento de carmelitas de Guadalajara ( 1795), Medinaceli, en Soria (1796), Torre
hermosa, en la provincia de Zaragoza ( 1796), Chiloeches ( 1789), Villaviciosa 

(68) A.P.M.:"Cuentas de la Fábrica de !os frutos y mamvcdís del año de 1796, recibidas en 1797", s.f. 
(69) lbid. 
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( 1790), en la iglesia de San Andrés de Guadalajara (1791), Alcolea del Pinar (ree
difica el órgano en 1792 y 1 794), construye el órgano de Espina de Henares (pro
longa los trabajos hasta 1 803), Budía ( 1800), Madriguera, en la provincia de Sego
via ( 1 803), y Loranca de Tajuña de nuevo ( 1803), casi todos hoy desaparecidos'"'. 

Los órganos de Medinaceli y Torrehermosa son enteramente parecidos, 
salvo el Clarín de 8 pies, Chirimía, el Lleno y la extensión del teclado, únicas dife
rencias y uno entre otro. Incluso la caja tiene referencias a la de Medinaceli. 

El teclado de 5 1  notas está plenamente extendido a fines de siglo y no 
escatima esfuerzos en incluirlo. Tampoco renuncia al juego de Chirimía, uno de 
los de mayor predilección para el organero. No faltan en el panorama sonoro los 
nazardos y la riqueza de trompetería horizontal. 

32. 2. 6. MAS DATOS ACERCA DE LA CAPILLA DE MUSICA 

No podemos olvidar la música y los músicos de la colegiata durante estos 
años. La capilla de música tuvo por director a Bernardo Pérez, presentado al cargo 
el 1 5  de diciembre de 178 1 .  Poco tiempo después obtiene el magisterio de El 
Burgo de Osma y es sustituído por Bernardo Echeverría, el 15 de marzo del año 
siguiente 00• 

La fiesta de los Cuerpos Santos (72), adquiere mayor importancia que en 
periodos anteriores. La capilla canta acompañada por el órgano y ministriles en las 
vísperas y misa. El cabildo concede el estipendio de 25 reales. 

El organista Pérez muere el 2 1  de Noviembre de 1789 y el maestro de 
capilla suple la vacante del finado, ayudado por el tenor031• 

A finales de siglo quedan vacantes varias plazas de músicos. Joaquín de 
Urreta toma posesión de la plaza de bajón, chirimía y oboe, instrumentos que eje
cuta por indicación del maestro de capilla. Manuel de Seta es propuesto como sus
tituto del organista Andrés Pérez, pero no toma posesión al obtener una capellanía 
en la catedral de El Burgo de Osma. Hasta el 7 de agosto de 1802, la colegiata no 
tiene un organista titular, Isidro Sánchez 0�1• La asignación del organista será de 
seis fanegas de

.
trigo051• 

(70) MARCO MARTINEZ, J.A ; Op. cit., pp. 189-!90. 
GRAAF, G.A.C. de: Comisián ... Fichas .... Febrero. !978, s.p. 
AUSSEIL, L.:"L'Orguc ... ", p. 56. 
REINOSO ROBLEDO, L.: Op. cit. Vol. 1, p. 860. 

{71)  A.C.Sl.:"Libro de Secreto. Desde 1779 hasta 1806", !" 44 v. y 65. 
(72) A.P.M.: "Cuen\as ... !797", s.f. 
(73) A.C.SI.:"Libro de Secreto ... ". r1 !60. 
(74l !bid., r' 198. 206 v., 21 1, 401 y 429. 
{75) A.C.SJ.:"Libro de Actas Capitulares de la Colegiata de Mcdinaccli, 1829-1847", Cabildo 31-111-1832. s.f. 
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Con la invasión napoleónica, muchos miembros huyen de la villa, El 8 de 
abril de 1 8 1 6  el cabildo reconoce 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 infonna de la situación: "E/ único subchantre que había, ha tomado el hábito de 

monje jerónimo, en el monasterio de Lupicma, y está sin régimen el coro, por que 
el primer tenor murió, y ya no ha quedado más de toda capWa de música, que el 
Contralto". La "Plana de San Juan de Navidad", corresponde al maestro de capi
lla, Bernardino Echeverría, con 73 reales y 18  maravedís; el organista, Isidro Sán
chez, con 147 reales y 2 maravedís; y el contralto, Mariano Calvo, con 73 reales y 
18  maravedís176). 

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 1 824 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 18 19. Varios son 
los interesados, por lo que convocan oposiciones 177). 

El 1 1  de diciembre de 1 824 fallece el contralto Mariano Pérez, Las ayudas 
económicas se repiten entre el organista Sánchez, quien ofrece a cambio los servi
cios 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 maravedís mensuales. Dos años 
más tarde, el hijo de Sánchez, Ambrosio, entra en el convento jerónimo de El 
Escorial, con el nombre religioso de fray Ambrosio de la Asunción ml. 

Mientras, José Rodilla, residente en Berlanga, solicita la sochantría, junto 
a Joaquín Martínez, sochantre de Albarracín, que lo había sido de Medinaceli, y 
que lo sería por cuarenta fanegas de trigo 179l. Al final, acceden a ello y nombran el 
5 de octubre contralto a Joaquín Calvo, infante de coro. Zacarías V alero y Zayas 
cubre la vacante dejada por Calvo 1so¡. 

En 1831 conservan los aguinaldos, si bien reciben 588 reales y 8 marave-

Hemos encontrado noticias curiosas, como la que reseñamos a continua
ción, del 28 de septiembre de 1827: "Se leyó zma orden Real, en la que manda su 
Majestad, que la Real Academia de la Historia disponga por punto general, lo que 
más convenga para la conservación de los monumellfos de antigüedad, que se 

(76) A.P.M.: "Legajo suelto", 23-XII-1816, 25-XIl-1819, 1820 y 1821. s.f. 

(77) A.P.M.: "Libro de Actas Capitulares, 1824-1828". Cabildo 17-Vll, 25-IX. 9-X y 6-Xl-1824, s.f. 

(78) BARBlERJ, F. A.: Biografías ... , 1, p. 49. 

(79) A.P.M.: "Libro de Actas ... ", C.1bildo 10-1, 1 1 -XII-1824; 21-11 1 .  9- Vll-1825 y 17-111-1826. s.f. 

(80) lbid., Cabildo 5-X, l 1-X, 29-X-1 825; 4-IV-1826 y 8-1-1828, s.f. 

(81)  A.P.M.: "Cuentas que se recibidas a don Pascual Romero, Mayordomo de F:íbrica de esta Insigne lglcsia Colegial 
y Capellanías, que goza la misma, pertenecientes a el año de mil ochocientos treinta y uno, y débitos anteriores". 
s.f. 
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hallen en las provincias del Reino, honrrando a los Magistrados que se distinguie
sen en su observancia y conservación" <S2l. 

32. 2. 7. ULTIMAS NOTICIAS SOBRE EL ORGANO 

En el órgano invierten para unos reparos 994 reales y 1 6  maravedís en 
183 1 .  Hacía ya treinta años que no tenía una revisión<83l. 

La pérdida y dispersión de los fondos, hace muy difícil seguir todos los 
pasos de la historia del órgano. De 1831  a 1 86 1  no hay datos. Por entonces sabe
TJlOS que el organista cobra por tocar en la Octava del Corpus 20 pesetas. La com
postura de 1 864 costó 30 pesetas <MJ, pero ya no existe la iglesia como colegiata, 
sino como parroquia. Familiares de anteriores organistas o sacristanes habilidosos 
son los nuevos organistas. La crisis se agudiza. La falta de medios económicos 
evitaron toda clase de desgracias, transformaciones o reparos de mal gusto en el 
instrumento. José Puyó afina el Flautado y la lengüetería en 188 1  por 50 pesetas, y 
en 1884, por el mismo precio<85J. 

José Puyó llega a los pueblos navarros de Estella en 1888, en donde cons
truye el órgano nuevo de San Pedro de la Rúa; reforma el de Santa María de O lite, 
entre 1890 y 1 89 1 ,  y el de Santa María de Valtierra, en 1 892'""· 

A lo largo del siglo XIX hay otras reformas, como colocar cuatro correas 
para los fuelles; añadir en 1 888 el eje de hierro para dar aire, por el herrero Enca
bo, y varios reparos del carpintero Luis Femández en 1 889 <87). 

En nuestro siglo, entre 1 9 1 1  y 1930, Justo del Rincón, organista, es el 
encargado de las afinaciones, y Luis Hemández, en 19 13, de arreglar los fuelles. 
La nómina de Rincón es de 25 pesetas y 1 '50 pesetas por tocar en los funerales, y 
la del entonador 20 pesetas anuales<88l. 

En 1961 un osado párroco intentó vender el órgano. El perverso anticua
rio, aliado ·con el clérigo, Ricardo Delgado, tasó el valor del instrumento en 700 
pesetas<89l. Ridículo, pero cierto. Eran otros tiempos. 

32. 2. 8. DESCRIPCION TECNICA 

En la actualidad conservamos el órgano de Verdalonga casi intacto, asen
tado en la tribuna del coro del Evangelio. a los pies de la iglesia. 

(82) A.P.M.: '"Libro de Actas ... '", Cabildo 28-IX-1827, s-.f. 
(83) A.P.M.: "Cuentas recibidas a Don PascuaL.", s.f. 
(84) A.P.M.: "Libro de Cuenta y Razón de Fábrica, 186!-1877", f2 1 v. y 20 v. 
(85) A.P.M.: '"Libro de Cuentas, 1878-1890", r- 1 3  y 24. 
(86) SAGASETA, A. y TABERNA, L.: Op. cit. pp. 1 36, 247 y 413. 
(87) A.P.M.: "Libro de Cuenta�. 1878 ... ", fJ 30 v. y 43-43 v. 
(88) A.P.M.: "Libro de Carta-Cuenta, 19 1 1 - 1958", F- 125, 1 34, 1 37, 1521,  155, 165, 183, 193, 194, !95, 196, 197, 

201, 206, 210, 226 y 231. 
"Libro de Cuantas 1938-1989", f1 7. 

(89) lbid., r- 65. 
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La caja de 7 metros y medio de alta, 4'23 metros de ancha y l '25 metros 
de profunda, tampoco ha sufrido grandes transformaciones. Figura la inscripción 
del organero en el secreto: "Este órgano fue conslruído por el artífice, organero 
mayor del obispado de Sigiienza y vecino de la ciudad de Guadalajara, en el año 
de 1797, Juan Francisco Verdalonga". 

La disposición del Flautado en la fachada es simétrica, en tres castillos, 
con 8, 9 y 8 tubos, con los más graves en el centro. La fachada luce una colosal 
artillería en varios abanicos. La primera línea, de izquierda a derecha y del más 
grave al más agudo, es ocupada por la Dulzaina, con una ligera separación de los 
25 tubos primeros. La siguiente fila, sigue el diseño general de la lengüetería 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 Graaf supone desapareció con el cambio de la Trompeta Real {'X11• 

El teclado único es en ventana, ele 5 1  notas y miele 69 centímetros. Cada 
tecla, de 7 milímetros de profunda y Y2 milímetros de ancho, está construida con 
gran maestría y abundantes incrustaciones triangulares y círculos. Los tiradores, 
con distintas molduras y tamaños, siguen este orden: 

BAJOS 
Dulzaina 
Clarín de Campaña 4 
Bajoncillo 4 
Clarín 8 
Flautado de a 1 3  
Octava 
Nasardo 5 h. 
Flautado de Contrabajo 
Flautado Violón 
Docena 
Quincena 
Lleno 
Trompeta Real 

TIPLES 
Dulzaina 
Clarín 8 
Clarín de Campaña 8 
Trompeta Magna 1 6  
Flautado de a 1 3  
Cometa Magna 6 h. 
Flauta Travesera 
Flautado Violón 
Octava 
Docena y Quincena 
Clarín de Ecos 
Flautado de Contrabajo 
Lleno. 

Tiene trece pisas en secreto aparte para los Contras de 1 6  pies. Van colo
cados los tubos de Contras debajo del secreto, a los que llega el aire por conductos 
metálicos: en el lado derecho (G#, G, F#, A, A#, B, C'), y en la parte izquierda, 
fuera de la caja (F, E, C, C#, D, D). 

(90) GRAAF, G.A.C. de: Comisión .. Fichas .... Febrero, 1978, s.p. 
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El secreto mide 2�16 metros de largo, l �42 metros de ancho y 17 centíme
tros de alto, cubierto con badana, pero en buen estado. Las válvulas, de 16  centí
metros de largo, recortan la anchura desde C (3 centímetros) a C�'" (2 centíme
tros). 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 portavien
tos serrados. Eran cuatro fuelles en cuña, dos grandes y dos pequeños. Un compli
cado sistema de cigüeñal, situado entre los fuelles grandes, con las correspondien
tes 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 peque
ños 0�84 metros, por 42'5 centímetros y tres pliegues. 

Sólo faltan 26 tubos del Lleno de mano derecha y el mencionado Bajonci
llo. Casi toda la tubería está desmontada a la espera de un próximo arreglo. La afi
nación 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 Contraba
jo (catorce). La Corneta (4, 22!3, 2, 1 3/5, 1 !/3)y el Clarín están en una caja de ecos. 
Puyó unió los tiradores de la dos Cornetas. La composición del Nasardo en Ces 
22/3, 2, 1 3/5, 1 t/3; de la Corneta Magna en C#' 8, 4, 22/3, 2, 2, 1 3/5, y del Lleno en C 
l t/3, 1 , 2/3 y !/2. 

Tan magnífico ejemplar pide una rápida restauración, que ha pasado inad
vertida con el paso de los años. 

32. 3. LOS ORGANOS EN LAS PARROQUIAS Y CONVENTOS DE LA 
VILLA DE MEDINACELI 

La villa de Medinaceli tuvo varios conventos, iglesias y ermitas. Desgra
ciadamente, hoy son un montón de ruinas, un recuerdo, y en el mejor de los casos 
una iglesia sin culto, legado de las desamortizaciones decimonónicas. Tan sólo 
uno, el convento de Santa Isabel, fundado en el siglo XVI, permanece bajo la tute
la 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, total
mente inutilizable. Los donativos de los fieles hicieron posible el pago de la ante
rior cantidad (91). 

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 para el seminario de El Burgo, cosa que nunca hizo Organería Espa
ñola. 

{91) MARQUEZ MUÑOZ, Jo�é Angel: "Santa Isabel Je Mcdinaccli, un convento Jc Clarisas en la villa ducal, desde 
1528", en Celtiberia, n" 71 ,  Soria, 1986, p. 160. 
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También sabemos de la existencia de otro instrumento en el convento de 
monjas jerónimas, conocido por San Román. Sor Brígida de Purísima Concepción, 
organista natural de Teruel, tomóen él el hábito el 8 de mayo de 1794. Entró muy 
joven ( 14  años), y pronto desempeñó las labores de organista. En la villa de Medi
naceli era conocida por su gran "habilidad para tocar el órgano y solamente por 

oírla, venían muchos seiíores principales de pueblo". Enseñó a la comunidad 
canto llano, como establecían las constituciones y murió de tercianas a los 24 años. 

Una hermana menor que ella, fue monja, sor María Eusebia de Santo 
Domingo, que murió el mismo año que sor E rígida, en 1804('12). 

En el órgano del convento de padres Franciscanos, con toda probabilidad, 
hubo órgano. 

(92) BARBIERI, F.A.: Biograftas ... , l, p. 388. 
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XXXIII 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE MEZQUETILLAS 





Organo de la parroquia de la Inmaculada Concepción de l\'lczquelilla,. C;índido Cabe""· 1823. 
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33. l. EL ORGANO QUE SE COMPRO A LA PARROQUIA DE 

VILLASAYAS 

En 1758 se produce la compra del órgano de la parroquia del cercano pue
blo de Villasayas. Así lo explican las cuentas: "/t. Trdnta y dos reales que costó la 
licencia que se sacó del Tribunal para la compra del órgano. /t. No\'ecientos y 
cuatro reales, los mismos que pagó esta iglesia para la compra del órgano que 
trajeron de la iglesia de \lillasayas" m. 

La construcción del órgano de Villasayas databa ele los años de finales del 
siglo XVII o principios del siglo XVIII, deducción hecha a partir de los documen
tos ele la parroquia (la primera referencia es de 1 7 1 8) (2'. 

Una vez colocado, crean la plaza de organista, con la asignación anual de 
14 reales, por "taiíer en las misas y vísperas que concurriesen" 13'. 

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, otra afinación por 
un organero por 150 reales, en 1782; y finalmente la compostura de 1797, la más 
importante desde la instalación, 700 reales14). 

33. 2. REPAROS Y REFORMAS A LO LARGO DEL SIGLO XIX 

Los comienzos del nuevo siglo este:ín marcados por los sucesivos reparos, 
afinaciones y arreglos. El primero es la compra de los fuelles y la afinación del 

( l) A.D.O.�S.: "ivlczquetillas. Libro Je Cuentas e Inventario. 170 l- 1758", Data 1750-1751, s.f. 
(2) A.D.O.-S.: "Vitlasayas. Caja con Libros de Carta-Cuenta e Inventario, 1506-1814", Data 1718-1719. s.f. 
(3) A.D.O.-S.: "Mezquctillas. Libro de Cuentas ... ", Data 1752�1753; Inventario, l-Xl-1762, s.f. 
(4) lbid .. Dnta 1755-1756, 1759-1760. 1763-1764, 1771-1772, 1781- 1782, s.f. 

A.D.O.-S.: "Libro de Carta�Cucnta e Inventario, 1794-1851 ", Data 1796-1797. s.f. 
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órgano en 1805. El precio de todo es de 124 reales (51• En 1 807 ajustan en 2.300 
reales 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 ((>). 

El órgano necesitó de dos nuevos reparos en 1 8 1 2  y 1820 (71, pero poco o 
nada se consiguió, y el cura Domingo Baqueriza, en 1823, decide acometer una 
reforma total. Construyen una tribuna nueva, que costó 4 1 0  reales, para asentar 
nuevamente el instrumento. c,índido 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 150 por los cinco meses de estancia (81• Los pagos de los dis
tintos plazos se hacen efectivos entre 1826 y 1 836. En una ocasión volvió para 
dejar útiles los fuelles(91• 

La parroquia fue muy generosa en el mantenimiento y necesidades del 
órgano. No faltaron artesanos en corregir los defectos de los fuelles y entonadera 
( 185 1 ,  1 852, 1859, 1 862, 1868); en hacer nuevos en Sigüenza los fuelles por 95'97 
pesetas ( 1886); reparar, afinar y componer los fuelles, por el precio de 640 reales 
( 186 1 ); desmontar toda la maquinaria y tubos, para limpiarlo, afinarlo y hacer dos 
tubos, por 108 reales ( 1869); y otros dos reparos menores ( 1 875 y 1878) ""'· 

Desde el último remedio del organero Gregario Hirola en 1892, no hay 
noticias de nuevos arreglos. El señor Hirola, acompañado de su hija, compuso el 
órgano y los fuelles con tres pieles, cola y clavos. De los 86 �50 pesetas hechas 
efectivas a Hirola, 40 fueron a parar a su hija y el resto para materiales (In. 

El órgano no funciona hace más de sesenta años, y de él conservamos la 
caja y unos cuantos tubos, por lo que 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 2 �90 metros de fachada, 4 �90 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 cuer
pos, de menor a mayor, hacia el centro de la caja. 

(5) !bid., Dala 1804-!806, s.f. 
(6) !bid., Data 1807-1808, s.f. 
(7) !bid .. Data 181 1 - 18 12y 1820-1821. s.f. 
(8) !bid., Dala 1822-1825, s.f. 
(9) lbid., Data 1826-1827, 1828-1831, !832-1833 y 1836-1842, s.f. 

(10) Ibid., Datn i850-1851,  1861, 1862. 1868, 1869, !875 y 1878. s.f. 
A.D.O.-S.:"Libro de Cuenta y Razón, 1881-1944", r} 6 v. 

"Carpeta con Expedientes Matrimoniales y Cuentas", Data 1852 y 1859, s.f. 
( l l ) A.D,O.-S.:"Libro de Cuenta y Razón, 1881 ... ", r� 12  v. 

A.P.ME.:"Libro de Cuentas, 1945-!979", No figura ningUn dato. 
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33. 4. DESCRIPCION TECNICA 

Llaman la atención los numerosos datos históricos, pegados en el secreto, 
de varios recortes de la Gaceta Oficial de Madrid, publicada el viernes 3 de octu
bre de 1 823. Las noticias giran entorno al regreso al trono de Fernando VII, tras el 
periodo de mandato liberal. Comienza así: "Artículo de Oficio. Viva el Rey". El 
cura colocó 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 Octubre fue puesto en libertad el seííor 
don Fernando VII y toda su real familia, y en este núsmo día fue electo, siendo 
polllíj;ce León XII, se destruyó para .<dempre el sistema constitucional y el princi
pal cortejo de ella. Riego jite apresado, muerto y escuartizado. Aiio de 1823 , aiio 
de nuestra redención". La otra parte del secreto fue ocupada por el organero: "En 
el mio de /823 se hizo este secreto nuevo enteramente, se colocó la caja en la 
llueva . . .  (cortado)nar la caja mayor, se aiiadió un fuelle nuevo y de los 16 regis
tros que lleva el órgano, todos son nuevos, menos el Clarín y el Bajoncillo y la 
Octm•a de ambas manos, por el Maestro don Cándido Cabezas, organero en 
Sigiienza. Siendo cura de esta parroquia don Domingo Baqueriza, y Mayordomo 
de la Fábrica, Pablo Gallego". Y añade el cura: "En este mismo año se quitó la l'il 
constitución. Mezquetillas, 25 de Septiembre 1823. Domingo Baquedano". 

De los pocos tubos que conserva, casi todos están en la fachada, a excep
ción de los dos más antiguos, el Clarín y el Bajoncillo de cuatro pies, colocados en 
dos filas. Del Flautaclo Violón, quedan 17 tubos. 1 3  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 octava corta (C-C�N"), partido. Las 45 teclas 
ocupan 61 centímetros, de 2�2 centímetros de anchura y 0'7 centímetros de reco
rrido. 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 dos fuelles de cuña, con seis pliegues, de 
1 '71 metros de largo y 0'82 metros de ancho. 

El secreto de pino, en buen estado, ha sido reparado. Mide 1 �52 metros de 
largo, por 70 centímetros de profundo. De la vc:ílvula mayor (C= 3 'S centímetros), 
a la menor (CN"= Y7 centímetros) decrece en el ancho. El orden de la tubería 
sobre el secreto debiera ser ésta: 

BAJOS 
Bajoncillo 
Octava 

TIPLES 
Clarín 
Cometa 5 h. 
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Violón Violón 
Docena Octava 
Quincena Docena 
Nasardo Quincena 
Decinovena Decinovena 
Lleno 3 h. Lleno 3 h. 
Timbal 

Todo el Violón de mano izquierda está en un tablón apartado del secreto, 
sólo queda un tubo. Tres tubos del Timbal, en secreto aparte, acompañan en la 
soledad a los anteriores. 

428 



XXXIV 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE 

MOLINOS DE DUERO 





Organo de la parroquia de San Manín de Tours de Molinos de Duero. Pablo Sal:v.ar. 1808. 
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34. l. UN NUEVO EJEMPLO CONSTRUIDO POR PABLO SALAZAR 

34. l. l. 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 construc
ción, en 179 1 ,  compran una soga para los fuelles y reparan el órgano por la canti
dad de 64 reales: "Item. Sesenta y cuatro reales, que por libramiento del Seiíor 

cura pagó al organero que compuso el órgano". Este mismo año el sacristán-orga
nista cobra de salario 200 reales< 1). 

Las otras noticias son del siglo XIX. Una habla del reparo en los fuelles, 
en los primeros años de siglo, que costó 20 pesetas (2); y otra, el reparo de 1857, 
que supuso 200 pesetasOJ. 

Finalmente, en 1 9 1 7  estuvo afinándolo un organero. El sacristán, por 
entonces, percibe 25 pesetas, pero más tarde asciende la nómina a 200 pesetasHl_ 

34. l. 2. EL ORGANO ACTUAL 

El órgano situado en el coro alto, en la tribuna del lado del Evangelio, fue 
una donación particular y construcción de Pablo Salazar, según ha quedado regis
trado en el secreto izquierdo del órgano: "Lo hizo Pablo Salazar en Logroiio, aiio 

de 1808, a expensas de Don Pablo Vicente de Arribas y don Isidoro Vicente de 
Arribas, siendo cura el doctor don Juan Antonio Carrascosa". 

( 1) A.P.M.D.:"Libro de Cuentas. 1687-1989". r' 19 v.-20. 
(2) \bid., f'.' 45. 
(3) A.D.O.-S.:"Mo!inos de Duero. Caja con Cuentas, Diezmos, Via-Crucis, Testamentos y Capellanías", Hoja suelta 

unida a la cuenta de 1842- 1844, s.f. 
(4) A.P.M.D.:"Libro de Cuentas ... ", r� 199, 201 v .. 2\0 v. y 219. 
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34. 2. LA CAJA 

La caja es de estilo neoclásico, de 2 "68 metros de ancho, 92 centímetros 
de profunda y 5 '30 metros de alta. Podemos hablar de un estilo Carlos IV, a base 
de elementos clasicistas, frontón rematado con guirnaldas, entablamentos, etc. 

La fachada está dividida en cinco campos. Los tubos canónigos cierran los 
costados y cuatro Timbales desaparecidos completaban la decoración de la caja. 

Ofrece un aspecto un tanto irritante, 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 lengüetería, a la que faltan dos tubos, adopta la forma de V. Inmedia
tamente 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 sistema de ecos del Clarín. 

Con el repinte ocultaron el nombre de los registros. A pesar de ello sabe
mos la composición: 

BAJOS TIPLES 

Clarín 4 Clarín 4 

Flautado 13 Clarín en Eco 

Octava Cometa 

Docena Octava 

Quincena Docena 

Decinovena Quincena 

Lleno 4 h. Decinovena 

Trompeta Real Lleno 4 h. 

Timbales Flauta Travesera. 

Como buen ejemplo del siglo XIX, incluye dentro de la composición la 
Flauta Travesera, con dos tubos por nota. 

Al secreto le faltan muchos muelles, pero no las válvulas, de 3 centíme
tros la más ancha y l �7 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. Estaban situados a la izquierda 
del mueble y cada uno era accionado independientemente por palancas. 

En el interior encontramos los tres primeros tubos graves y los once res
tantes del Flautado. Detrás del 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 y por la falta de tubos. 
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XXXV 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE 

MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS 





35. l. EL PRIMITIVO ORGANO DEL SIGLO XVII 

35. 1. l. EL ORGANO QUE MANDO HACER EL VISITADOR, RODRIGO 
DE MANDIA Y PARGA 

Es otro caso de la construcción de un órgano por mandato de la autoridad 
eclesic:lstica. El visitador del obispado de Osma, Rodrigo de Mandía y Parga, orde
na el 21 de enero de 1 636 lo siguiente: "Por cuanto en las visitas pasadas se 
mandó hacer un órgano y ponderando aora la renta necesarht que ha e tener el 
organista, parece la hay bastante, en la que tiene el Sacristán, con la que de 
nuevo haga de la \'illa para este efecto; mandó su Merced, se haga dicho órgano y 
que al organista acuda al servicio de la sacristía, y se procure persona a propósi
to y se le dé más a más de lo acostumbrado diez ducados que para ellos se da 
licencia y lo firmo ellfre renglones" m. 

En 1 638 comienzan las obras de albañilería. Concluídas, Martín de 
Sesma, organero, inicia el nuevo órgano, que tendrá un registro más ele los acorda
do en la escritura: "Por cuanto su Merca/fue informado que Martín Sesma, maes
tro de hacer órganos, hizo el órgano de la iglesia de esta villa y puso un rexistro 
más de los que quedó en el concierto de la escritura del dicho órgano". El precio, 
67.450 maravedís, "con el premio de la plata". El traslado de los materiales y pie
zas para la obra desde el monasterio de Santa María de Huerta, supuso 2.244 
maraveclís m_ 

Acaban de saldar los plazos adeudados en 1641 ,  momento en que piden al 
organero afine el registro ele "Dtt!�·ainas "que puso<3l. A los dos años vuelve a "lim
piarlo y afinarlo". El proceso cuesta 2.465 maraveclís (41• 

Desde 1638 queda fijada la asignación anual del organista en 1 1  O reales <51• 

( 1) A.D.O.-S.: "'Mollle3g,udo de las Vicarías. Libro de Cana-Cuenta e lnvenlario, 1605-1718", r·' 76-76 v. 
<2l Ibid .. r' 82-82 v. y 83 v. 
<3l Ibid .. rJ 99 v. 
(-n Ibid., r' 1 13. 
(5l !bid., rJ s2 v. 
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35. l. 2. MARTIN NAVARRO SESMA 

Es otro organero de la familia Sesma. Las dudas entorno a su origen nava
no o aragonés, hoy todavía siguen en pie. Viviendo en Zaragoza, contrajo matri
monio con Jerónima Miranda, con la que tuvo dos hijos, Ana y José. El estudioso 
aragonés, conocedor como nadie de los músicos del siglo XVII, Pedro Calahorra, 
ha encontrado la primera referencia en el contrato de 1 6 1 7, para cuidar de los 
órganos de la catedral de Huesca, en donde permanece cuatro años. Después cons
truye los órganos de Moyuela (Zaragoza) y Montearagón (Huesca) en 1 628 16J. 

También llevan la firma de Sesma, el de Malanquilla, desaparecido después de 
1 970, y el de padres Predicadores de Zaragoza m. 

De Monteagudo pasa a Monreal en 1644, año en que murió. 
El órgano de la parroquia soriana bien pudiera parecerse a los anteriores. 

Todos parten de una mecánica común en los Sesma, tres fuelles de dos varas de 
largo y una de ancho y teclado de 42 notas. Una nota personal, la falta de moline
tes(8J. 

La composición del órgano de Montenegro pudo ser: 
Flautado Mayor de 1 3  palmos 

Octava Abierta y partida 

Flauta Tapada y partida 

Docena abierta y partida 

Quincena abierta y partida 

Decinovena partida 

Medio registro de N asarte de tres caños por punto, para la mano derecha 

Lleno de tres caños por punto 

Dulzaina (Faltaba este registro en los órganos de Moyuela, Montcaragón y Monreal). 

35. 2. LOS REPAROS 

En 1655 un organero inicia el largo rosario ele reparos con una limpieza. 
Al año siguiente gastan 1.500 maravedís en el reparo y 26 reales de gratificación al 
sacristán (9). 

Cuando el maestrescuela de la catedral de El Burgo de Osma, Francisco 
Martínez Serrano, visita en 1 664 la parroquia, manda arreglar el órgano. A los 

{6) CALAHORRA MARTINEZ, P.: "Los organeros ... ", pp. \6 y 22. 
CALAHORRA MARTINEZ. P.: La música en Aragón. Siglos 1-XFII. Zamgoza, 1977, p. 89. 
SAGASETA, A. y TABERNA. L.: Op. cit., p. 229. 
DURAN GUDIOL, A.: "Organos ... ", p. 304. 

{7) CALAHORRA MARTINEZ. P.: "Los organeros ... ", pp. 23-25. 
(8) !bid., p. 23. 
{9) A.D.O.-S.: "Libro de Carta Cuenta ... ", Data 1655-1656, s.f. 
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cuatro años se cumple el mandato. Se aderezó y compraron unos tubos de la Dul
zaina por 394 reales. Pedro López, organista, mantiene el salario de sus predeceso
res 1101• 

El siguiente reparo es el de 1694. Dan 80 reales al organero por "limpiar y 
refinar el órgano". Más tarde, en 1702, otro arreglo costó 78 reales, y en 17 15  
"limpiar el órgano y templar", cuesta 24 reales( 1 1 ). En 1728, un reparo tiene cierta 
entidad (213 reales y medio), consistente en limpiar la tubería, arreglar los fuelles 
y comparar baldeses y cola, operación esta última, que se repite en 1735 y 1746021• 

Las cuentas de 1 748 registran los 1 .8 12  reales pagados al organero Miguel 
López, por "componer el órgano y los registros condicionados en la escritura "; 
204 reales de la estancia del organero y de su criado� y 214 reales y 25 maravedís 
de "los herrajes, barras, tablas, maderas, jite/les y portes de ellos desde el lugar 
de Monebrega "1u1• Las obras han concluído en 175 1 ,  con un recargo de 602 reales, 
respecto al presupuesto inicial. El secreto y la mecánica eran nuevos sólo la caja se 
había reparado. Fray José de Enguita, monje de Huerta, la aprobó114¡. 

Miguel López, proveniente ele Daroca, marcha a Anguita (Guadalajara), 
en donde hace dos órganos en 17521151• 

A partir de ahora siguen los reparos. En 1766 cuesta comprar doce balde
ses y una libra de cola para componer el órgano 33 reales; en 1769, componer el 
órgano supone 241 reales, ele los cuales 41 fueron para materiales; construyen unas 
manchas nuevas en 1775� en 178 1 compran baldés para suprimir fugas de aire; 160 
reales cuesta los reparos de un organeros en 1786; otra vez adquieren baldeses y 
cola para los fuelles en 179 1 ;  y en 1793, Juan López, vecino de Bici, acomete la 
limpieza del instrumento y composición, por 500 reales, adem::ís de "hacer man
chas nuevas", por 350 reales 1161• 

A Juan López lo encontramos trabajando también en diversos puntos de 
Guadah\iara entre 1 789 y 1820 (Carrascosa del T¡(jo, Luzón, Hita y Alcolea del 
Pinar)m1• 

35. 3. LA PRESENCIA DE PABLO SALAZAR 

La parroquia decide en 1802 construir un órgano nuevo, con sus fuelles y 
manchas. Pablo Salazar, que ya había trabajado en Almenar y en San Pedro Manri-

( 10} !bid., Visita 26�1V-l664 y 1668. s.r. 

(! 1 )  !bid., Data ! 694-1695, 1702-1703 y 1 715� 1716, s.r. 

( 12)  A.D.O.�S.:"Libro de Cana-Cuenta e Inventario, 1718-!793", r' 1 14 V., 166 v. y Data !745-1746, s.r. 

( 13) !bid., Data 1747-1748, s.f. 

( 14) !bid., Data 1751-1752, s.f. 

( 15) MARCO l'vlARTINEZ,J.A.: El Organo .. ., p. 191 .  

( 16) !bid., Data 1766-!767, 1768-1769, J'-' 51 1, 560, 571.  183. 608 v.  y 619 v. 

( 17)  MARCO MART!NEZ. J.A.: Op. cit.. pp. 192-193. 
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que, firma la escritura de obligación el 1 7  de agosto de ese mismo año. El precio 
1 .000 reales de vellón. Después en la larga lista de gastos figuran 206 reales más: 
"Por dos maderos para el cuartejo donde están la manchas del órgano, pagó a 
Antonio Utrilla, 89. Por un ochabado que se compró para la misma obra, a el 
citado Pablo Salazar, 5. Por tres sesmados a el mismo, por vdnte y nueves tablas 

a el citado don Pablo, 58. Y a Benito Miguel, maestro herrero por la clavazón que 
de todo hizo, de cuenta de la iglesia, 28", 1 . 146 reales para colocar las manchas, 
78 reales de maderas adquiridas en Soria para los andamios, y 2 1  O reales y 27 
maravedís de gratificación al fraile del Real Monasterio de Santa MaiÍa de Huetta, 
Jorge Palacín. Los viajes habían importado 12  reales de acompañar Manuel Mos
tacero Ibor, vecino de Monteagudo, a Francisco Beltrán Ciria a Soria, depositario 
del dinero, para pagar al organero. Tres día se tardaba a caballo a la capital y otros 
tres a Calatayud, con la misma misión <181• 

35. 4. ULTIMAS NOTICIAS 

No tenemos más datos hasta 1875. Casi todos están relacionados con los 
fuelles. Por ejemplo encontramos gastos de comprar cola y badana en 1 875 (cuesta 
1 2  reales las badanas y cuatro reales la libra de cola), 1 882, 1 883 (arreglan las 
entonaderas), 1897 y 1 898 "'". El sueldo del organista Dámaso Martínez pasa de 
375 reales en 1 885, a 450 en 1 889 '"'. 

En nuestro siglo, los reparos afectan a la entonaderas, hechas nuevas en 
1903 y arregladas en 1920. Los fuelles son encolados en 1932(211• De esta situación 
pasamos a encontrarnos el instrumento totalmente inservible en 1957, con dos 
tubos de metal y sin teclado. Con la reforma de la iglesia en ese año, decide el 
párroco vender los restos por 5.125 pesetas (22). 

El órgano iba colocado en el coro alto, en el lado de la Epístola. Tenía 
quince juegos y las medidas de la caja oscilban entorno a los 2�10 metros de ancho 
y 5 metros de alto. El resto es parte de la historia. 

(18) A.D.O.-S. "Libro de Carta-Cuenta, 1795-1835", 1" 34, 37 v. y 40 v. 

(19) A.P.M.V.:"Libro de Cuentas. 1873-1987". f2 2 v., 5, 6, 8. 9, 26 y 27 v. 
(20) !bid., f2 \ 1  V., ]5 V. y 17 \', 
(2\) !bid., ]'.' 32, 42 V., 43 V., 47 V. y 69. 

(22) !bid .. f-' 85. 
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Organo de la parroquia de San Cipriano de Momcjo de Ticnncs. Juan Francisco Vcrdalonga. 1789. 
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36. l. UN POSIBLE EJEMPLO DE DOMINGO DE MENDOZA 

A comienzos del siglo XVIII, la organería espaii.ola vivió una etapa tan 
activa y fructífera, como lo fue la del final de la centuria. Montejo de Tiermes tuvo 
órgano en 1709, posiblemente de Domingo de Mendoza, presente por estos aí'ios 
en las tierras del suroeste soriano. No hay referencia documental, tan sólo los 
libros de cuentas apuntan los gastos de la tribuna y del órgano: "Más da por des
cargo, doscientos sesenta y siete reales que importó el componer la trU;una, hacer 
balcón, balaustrada, encajonar los fuelles, hacer capas a San Juan y San AllloJÚo, 
con lo necesario de madera, clavazón y materiales, y una puerta para la tribuna 
con los jornales". Separada de la cuenta anterior figura ésta: "Cuatro mil quinien
tos y cincuenta reales importó el coste de hacer un órgano y del gasto que hubo en 
sentarle" <11•  

36. 2. LAS PRINCIPALES COMPOSICIONES 

Después de la construcción, acontecen las típicas composiciones. El 
importe muestra la importancia ele las obras. En 1712, gastaron 30 reales; en 17 15, 
otros 424 reales (algo más, por la limpieza y adición de los registros de Tambor, 
Pájaros y de un fuelle)<21; 125 reales y 2 maraveclís por el aderezo y afinación del 
instrumento en 1 7 18;  en 1726, pagaron 15  reales para la compra de baldeses; y en 
1732, costó 2 1 2  reales el "componer el órgano con todos los materiales y jornales 
de los maestros" (3). 

En algunas ocasiones, es el Visitador de la diócesis el promotor de las 
diferentes restauraciones. Así, en 1736, el cura de la parroquia de San Salvador de 
Atienza, Francisco José Villares, manda componer el órgano, que se hallaba en 

( 1 )  A.D.O.-S.:"Montcjo de Tiermes. Libro de Cuentas de Fábrica y Cartas e Inventario, 1673-1795", !'' 122 v. 
(2) !bid., r' \26 V. }' \33 V. 
(3)) \bid., 1" 14\ V., 164 )' 182. 
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muy mal estado, "poniendo la caiierfa necesaria y componiendo el secreto y lo 

demás que sea necesario, sin añadirle registro, de suerte que pueda servir por este 
medio abiar el inconveniente de que se eche de perder" HJ_ Sólo conocemos el 
importe, 606 reales y 17 maravedís, pero no conocemos el nombre del organero (SJ_ 

Después se suceden varias limpiezas y afinaciones por organeros en 1749 
(59 reales), !752 (202 reales) y 1758 (200 reales)"''. 

36. 3. LAS REFORMAS DE BERNARDO Y JUAN FRANCISCO VERDA
LONGA 

En 1786 un maestro organero se obliga a un arreglo, con la ampliación de 
unos registros, por el precio de 6.389 reales 0). El organero tuvo que desmontar 
todas las piezas del órgano, eliminar los traspasos en el secreto, colocar las venta
nas, poner todos los movimientos de los registros nuevos e instalar el registro de 
Docena de mano derecha y un Nasardo de la otra mano(sJ_ 

La tapa exterior del secreto es testigo fiel de los reparos: "Se reediji"có este 
órgano por don Juan Francisco \lerdalonga, vecino de Guadalajara, siendo cura 

don Francisco Zelón, sacristán y organista Francisco Moreno y Mayordomo de la 
iglesia Francisco Montero, en este presellle aho de 1787, a hoy 15 de Agosto. Su 
coste en todo, son lo que el tenía como 3.000 reales". En el interior del secreto 
derecho hay otra inscripción, que complementa la anterior: "Siendo cura don 
Francisco Zelón, reedificaron este órgano Juan Francisco Verdalonga y Bernar
do, hermanos y vecinos de la ciudad de Guadalajara. Año de 1787". 

Las ganancias de este sacristán suman anualmente cinco fanegas de trigo 
y cinco de cebada, equivalentes a 2 15  reales (9). En el siglo pasado regentará una 
escuela de instrucción primaria, con 35 alumnos y la dotación de 60 fanegas de 
trigo<10J. 

36. 4. OTROS REPAROS 

En 1 830, limpian, afinan y arreglan los desperfectos con el gasto de 1 80 
reales. Los fuelles son reparados en 1835 y, veinte ai'íos después, la tribuna(!!). 

(4) lbid., t" 199 v.-200. 
(5) lbid, 1" 204-204 V. y 229-229 V. 

En las cuemas de 1744 son revisadas las cuentas de años unteriorcs. 
(6) !bid., r1 248 v., 260 "·y 273 v. 

(7) lbid., J" 329 V. y 334 \'.-335. 
(8) !bid., r� 344 "· 
(9) !bid., 1" 288. 

(!O) MADOZ, P.: Diccionario Estadísrico . .  , p. !70. 
(! !) A.D.O.-S.: "Libro de Cana-Cuenta e Inventario, ! 797-!862", 1" 96, !00 y 140. 
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Los últimos arreglos son en los mi.os 1903, con aportación económica del 
ayuntamiento (45 pesetas), 1 942 y 1 946, todas ellos en los fuelles"''· 

El órgano ha sido utilizado hasta hace 25 años. Así, en 1964 los niños 
actuaban de entonaclores del fuelle todos los domingos. Al año siguiente instala un 
motor eléctrico el organero Franz Arold (su reparo fue más bien un robo de tubos), 
que incluso, llegó a dejar deudas en el pueblo, a pesar de haber recibido de la 
parroquia 500 pesetas 113). 

Arold tuvo la desgraciada idea ele pintar la caja con pintura sintética, a 
base de grises; y el cuerpo de los tubos y el teclado, ele nogalina; y los laterales, 
algunas franjas en el frente y los tubos, de purpurina. La caja en el exterior llama 
la atención por los burdos materiales empleados. En una caja barroca de 2� 15  
metros de fachada, 1 '25 metros ele profunda y 4'30 metros de alta. 

36. S. DESCRIPCION TECNICA 

Los cinco castillos contienen los 29 tubos del Flautado de seis palmos y 
medio. La lengüetería está íntegra, con las dos filas del Clarín y del Bajoncillo, en 
sentido distinto una de otra, aquél con los graves en el centro y éste con los tubos 
graves en Jos extremos. 

El teclado es de 45 notas, de octava corta. Arolcl adaptó un teclado trans
positor, antiestético al órgano. En los tiradores podemos leer los registros: 

BAJOS TIPLES 
Trompeta Magna Clarín 
Flauta Hueca Mixtura fuerte 
Violón 16 p. Sin nombre 
Flauta Dulce Sin nombre 
Flauta Doble Piccolo 
Flauta Cónica Pifre 
Mixtura Suave Flauta Cónica 

Violón 8 p. 

La denominación de los registros, a la usanza romántica, nada tiene que 
ver con el órgano barroco españoL Llama Mixtura Fuerte a la Corneta y cambia 
los nombre de Quincena por Piccolo. 

El secreto es de cortas dimensiones ( l  '15 metros de longitud, 1 '50 metros 
de profundo y l l  centímetros de alto). Aquí los registros tenían este orden: 

(12) A.D.O.-S : "Libro de Carta-Cuenta y Razón, 1882-195!", r"20 v .. 42 v. y 46. 
(13) A.P.M.T.: "Libro de Eíbriea, 1952-!989", Data 1964 y !965, s.f. 
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BAJOS TIPLES 
Bajoncillo 4 Clarín 4 
Violón 8 Corneta 6 h. 
Octava Violón 
Docena Octava 
Quincena Docena 
Lleno 3 h. Quincena 
Trompeta Real Lleno 3 h. 
Tambor Trompeta Real. 

Faltan casi todos los tubos, especialmente en el partido de mano derecha: 
tres de la Octava, cuatro ele la Quincena, 2 1  del Lleno y 54 de la Corneta. Los tres 
primeros tubos el Violón de bajos ha sido colocado en secreto aparte. Estos tres y 
cinco sobre el secreto son de madera. 

Era alimentado por tres fuelles de cuña, situados en un cuarto separado 
del órgano. Queda uno de 1 '75 metros de largo, 0'80 metros de ancho y 5 plie
gues. La composición primitiva del Lleno era en C l i/3, 1 ,  2/3 y de la Corneta en 
C#' 8, 4, 22/3, 2, 2, 13/5. 

En la actualidad no funciona. 
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37. l. ESTEBAN DE SAN JUAN COMO ORGANERO DE LA ANTIGUA 
DIOCESIS DE CALAHORRA 

La construcción del órgano, del artista Esteban de San Juan, comienza en 
1776, ailo en que se obtiene la licencia en la ciudad de Burgos (el 2 de diciembre), 
rubricada y firmada por el provisor del arzobispado, Francisco de Luzuriaga. En él 
determina el gasto del instrumento, no superior a 5.000 reales de vellón, y la dota
ción de 400 reales al que "le manexare". Hasta 1780 el organista será Manuel 
Bobadilla m. 

La cuantía final del órgano fue de 8.090 reales, con la inclusión de los 
1 . 150 reales de "gastos, jornales y madera que ha reconocido su merced, ha teni

do de costo la caja del expresado órgano" m. Para la conclusión compran unas 
tablas de pino para la caja, que costaron 80 reales m. 

37. 2. LAS REFORMAS 

Recién construído el órgano lo arreglan en 1783. Los reparos de los fue
lles con cola y baldeses costó 15 reales y 24 maravedís, para los materiales, y 8 
reales por la mano de obra Hl. 

En 1785 la iglesia tiene un organista interino, que sólo actúa los días de 
Pascua, por estar sin dotación económica la plaza. Dos años después, nombran a 
Andrés de la Peña 131• Para su provisión, el cabildo eclesiástico busca a la persona 
idónea para desempeñar las funciones de organista y de maestro de niños. Como 

( 1 )  A.P.M.C.: ''Legajo suelto: Licencia sello 45", 2-XU-1776, s.f. 
" Libro de Carta-Cuerna. 1765-1916". r� 48 v. y 55 v. 

(2) !bid .• [� 45. 

(3) !bid .. f' 49. 
(4) !bid., �� 65. 
(5) lbid., f.' 71 v. y 78. 
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organista, toca en "las misas y sal\•es encargadas de particulares, como bautizos y 
bodas que se regula valor de cien reales, poco más o menos; y el segundo a contri
buir/e con los doscientos y ochenta reales reales anuales que esta villa dará al orga
nista". Así mismo tocaba en las funciones que celebraban los dos cabildos, "las 
misas mayores en los días que se repican las campanas y siempre que se haya de 

lwzer despedida y elección de organista", sin percibir nada por elld61• 
La ausencia del organista en 1795 ocasiona algunos problemas en la litur

gia y en el instrumento. El Mayordomo solicita al arzobispado un aumento de los 
800 reales anuales que percibía el anterior organista, pero solo accede a la cantidad 
de 700 reales. El ayuntamiento colabora con 300 reales m. 

En 1789 colocan una puerta nueva a la caja puesto que el órgano gozaba 
de un gran interés y cuidado, por sus contemporáneos 181• 

Por la escasez de fondos no pueden pagar al organista durante el periodo 
liberal. Esporádicamente toca el día de Santa Isabel y en algunas festividades, con 
la gratificación de 40 reales. En 1829, recupera la plaza Pedro Acha con el salario 
de 400 reales. En nuestro siglo gana 33 pesetas y 50 céntimos ( 1905) y más ade
lante 1 19'83 pesetas ( 19 13)"'· 

Durante los años de 191 1 y 19 12 limpian, afinan y arreglan el órgano no,_ 

El 1 3  de Febrero de 1 9 1 6, en el Boletín Parroquial, nº 95 aparece una 
carta de 1777, enviada a los paisanos de Montenegro emigrados a otras latitudes, y 
así recaudar fondos para la construcción del órgano11 1 '. 

Sólo destacar en nuestro siglo, en cuanto a reparos se refiere, el arreglo 
del fuelle en 1928 y 194 1 .  Hasta 1959 figura la asignación del. organista, de 420 
pesetas. Ello evidencia que el órgano funcionaba112l. 

37. 3. LA CAJA 

La caja está situada en una tribuna, por encima del coro alto. Adaptada al 
espacio, mide 5 metros de alta, 2�67 metros de ancho y un metro de profunda. El 
remate coincide con el comienzo de la bóveda. El color de la pintura recuerda a las 
maderas nobles. El estilo del mueble es barroco1131, especialmente en el remate. 

(6) A.P.M.C.: "Legajo suclto. n'' 83", 18-X-!786. 
(7) A.P.M.C : "Legajo suelto", 6-111-!795. 

"Legajo suelto", 8-YIII-1795. 
(8) A.P.M.C.: "Libro de Cana-Cuenta ... ", r"' 85. 
(9) !bid .. r' 22l, 228, 231 v .. 239 v. ; Data 1905 y 191 1, s.f. 

o o> Ibid .. r' 324 y 325 v. 
(1 !) A.P.M.C.: "Leg•0o suelto. Bolctfn Parroquial'', n'1 95, !3-11-1916. 

( !2) A.P.M.C.: "Libro de Cana-Cucma. 1917-!974", r' 37 y 81 .  
( !3) VARIOS: /m"('llfario ... , p .  55. 

Consideran el órgano de estilo rococó. 
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La fachada está dividida en cinco campos. El central sobresale sobre los 
otros, en donde el remate destaca por la cornisa unida a una especie de entabla
mento, que corona el resto de la caja. Los costados van cerrados por unas rejillas. 

Es el único caso que conocemos en la provincia con un doble coro, por lo 
que resulta original. 

37. 4. DESCRIPCION TECNICA 

El Flautado de la fachada es de seis palmos y medio. y faltan 17 tubos, La 
trompetería horizontal toma la forma de los tres cubos semicirculares, tan típica en 
la familia San Juan: el Bajoncillo en el cubo central, la Chirimía de 4 pies de mano 
izquierda en el cubo izquierdo y en el derecho el Clarín de la misma mano. Tam
bién faltan bastantes tubos, 29 del Clarín y 22 del Oboe. 

En el teclado, de octava corta, destaca el trabajo de las incrustaciones de 
hueso en las notas naturales. Los tiradores responden a los siguientes juegos: 

BAJOS 

Bajoncillo 

Chirimía 

Flautado 

Flautado Violón 

Clarín de Eco 

Flautado Violón 

Lleno 2 h. 

Címbala 

TIPLES 

Clarín 

Oboe 

Flautado 

Cometa Clara 

Quincena 

Decinovena 

Quincena y Decinovena 

Lleno 2 h. 

Címbala. 

Dos pisas sirven para accionar el Timbal y el eco del Clarín y las rodille
ras mueven las correderas del Bajoncillo y del Oboe. 

El secreto ha sido manipulado, forrándolo con papel, lo que impide ver la 
inscripción del organero. Mide 1 "20 metros de largo, 75 centímetros de ancho y 1 6  
centímetros de alto. La anchura de las válvulas disminuye de los 3 '2 centímetros 
del C a  los 2"45 centímetros de C"""". En la zona de los bajos queda un sitio para 
un registro de Quincena que no se llegó a poner. En los tiples iban la Quincena y 
la Decinovena juntas. La Corneta tiene cinco filas (8-4-2-2 2/3-l 3/5). Hay bastan
tes tubos por el suelo, fruto de la negligencia de la gente y del párroco, al pennitir 
acceder hasta la tribuna, y el Lleno y la Címbala no tienen tubos. 

Un único fuelle con tres pliegues y 2 "45 metros de largo y 1 " 15 de ancho 
alimenta al órgano por la acción de una manivela. 

Está totalmente inservible. 
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38. l. EL ORGANO PRIMITIVO 

La parroquia ele Morón de Almazán posee órgano desde los primeros años 
del siglo XVII. Un documento de 1623, encontrado en los libros de cuentas, nos lo 
confirma: "Va metida esta partida, mil y cuarenta maravedfs del aderezo del órga� 
no" w. 

Dos años más tarde, Jacinto Rafael, "organista" de profesión, repara el 
órgano por la cantidad de 55 reales, mostrando carta de pagow. 

El órgano es, de nuevo, arreglado en 163 1 ,  junto a la tribuna. Poco más 
sabemos. Los remedios continuarán en 1633. Miguel Gil Viamonte, un posible 
carpintero local, arregla los fuelles. En algunas ocasiones, la población colabora en 
el mantenimiento de los objetos litúrgicos, y el órgano era uno más. 

La afinación de 1647 es la más importante de la primera mitad de siglo. 
Entonces, la iglesia paga 3.046 maravedís y la villa colabora con ochenta reales (>l. 

38. 2. EL ORGANO DEL SIGLO XVII 

Como ocurriera en Medinaceli, el organero, Jacinto del Río, presenta el 
proyecto de reforma del instrumento. Se aceptan las propuestas, y en 1 644 las 
obras ya han finalizado: "Tres mil cuatrocientos maravedís, que por carta de pago 

pareció haber elllregado a Jacimo del Río, maestro organero, a cuenta del que 
hizo en esta villa, y dicha carta de pago se quedó dicho Mayordomo (José Izquier
do) con ella, para entregarla siempre que se le pida". Además, posteriormente, 
hicieron entrega de 1 .468 maravedís más al organero "en un real de a ocho", y 1 00 
maravedís a Cristóbal Ramirez. Figuran otros gastos para el órgano nuevo: "En 
veime y siete de Mayo de setenta y cinco, y los tres mil cuatrocientos entregó a 

( 1) A.D.O.-S.: "Libro de Cuentas, Inventario y Escrituras Antiguas. 1562- 1712", Data 1623, s.f. 
(2) !bid .. Data 1625, s.f. 
(3) !bid., Data 163 ! ,  1633 y 1664· 1647, s.f. 
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José de Sesé por carta de pago y el seiíor Vicario mil y setecientos dio el señor 
Vicario a Joseph de Zaldívar, por mandado de Christobal Yubero, a hacer bueno 
esta partida de arriba a dicho señor notario . . .  Sáscientos y cuarenta maravedfs 
que costaron tres vigas y cinco tablas para poner la reja que hizo para el órgano 
y para la escalera de la torre y los ha de hacer buenos dicho Mayordomo a dicho 

Vicario". Finalmente hacen entrega al organero del último plazo en 1666, recibien
do el dinero en su nombre Cristóbal Ramírez, una vez pasado el día de San 
Miguel, y 62.900 maravedís, "de los que hicieron entrega ese mismo mlo, por 
ciertos problemas en la contabilidad de anteriores mayordomos" {�). 

Al órgano pusieron una reja de madera para la tribuna, que costó 9.704 
maravedís y los fuelles se hicieron completamente nuevos, sin aprovechar para 
nada los antiguos. Eran de cuero y el precio de los mismos fue de 18 .326 marave
dís {5). Este órgano sustituye al anterior, del siglo XVI y de estética renacentista, sin 
que sepamos la composición y características técnicas del órgano nuevo. 

Jacinto del Río morirá a los pocos años, por lo que el órgano de Morón es 
una de sus últimas obras. Su mujer Ana de Rebollo recibe un plazo de 34.000 
maravedís, que aún le debía la parroquia en 1 670wl. 

Tan sólo hemos contabilizado tres reparos en lo que quedaba de siglo. El 
primero, en 1 674, a cargo de Juan de Ribera y unos compañeros, que afinan y 
reparan el órgano, por 254 reales. El siguiente en 1680, cuando un maestro m·gane
ro lo afina y adereza unos hierros y unos tubos. El último, de 1 693, entregan "diez 
y ocho fanegas de trigo, que con libranza, pagó a Juan Antonio Gil, maestro de 
órganos, por la mitad de lo que le tocó pagar a la iglesia de componer el órgano y 
por los Contras que aííadió en él" (7¡. 

38. 3. LOS REPAROS DURANTE EL SIGLO XVIII 

Los primeros años del nuevo siglo van a ser tranquilos. El primer reparo 
es acometido en 1703, con ayuda de la feligresía, por un maestro cuyo nombre 
desconocemos. Lo mismo ocurre en 1708, 1 7 1 2  y 1 7 1 8, en estos dos últimos, para 
reparar los fuelles (8). 

Aunque no está documentado, creemos que un organero aragonés recons
truye el órgano, iniciando los procesos en 1 728. Adelantan 260 reales para el 
comienzo de las obras, y 292 reales y 1 9  maravedís, una vez iniciadas. Concluído, 
el cura, Juan de Valtueña entrega 231 reales a los organeros. Si bien hace adver-

(4) !bid .. Data 1663-1664, 1664-1665 y 1665-1666. s.f. 
(5) !bid .• Data 1666-1667, s.f. 
(6) !bid .• Data !668-1669, s.f. 
(7) !bid., Data 1673-1674, 1680 y 1693-1694, s.f. 
(8) !bid .• Data 1703-1704, s.f. 

A.D.O.-S.:"Libro 2" de Eíbrica. 1712-1747", Data 17 1  1 - 17 13  y 1717-1718. s.f. 
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tencia de una serie de aclaraciones en la cuentas: "Lo que se les debía de la mitad 
que toca pagar la iglesia eran mU doscientos y noventa reales, los cincuenta y 
nueve restantes los tenía satisfechos dicha iglesia en la madera que se trajo, por 
cuneta de dichos maestros, con que se les acabó de satisfacer y pagar los dos mil 
quinientos y cincuenta reales que tocaba pagar a dicha iglesia de la mitad del 
importe del órgano, como consta de carta de pago de dichos maestros, que está en 
poder del seiíor Vicario. Más se le pasan quinientos reales y veinte y ocho mara
vedís, que ha pagado de la mitad de los gastos que se han originado en /a referida 
obra del órgano". El revisor de la construcción es fray Pedro, fraile cisterciense 
del vecino monasterio de Santa María la Real de Huerta (9). 

Transcurridos treintaiseis años, se produce un reparo. La afinación de 
1768 abre un nueva etapa. Hay que añadir el "cuatorni!lo" labrado por Francisco 
Gutiérrez en 1774 y la nueva afmación de 1782, a razón de 60 reales y medio 001• 

En 1787 comienza una nueva obra de composición y ampliación en el 
órgano, que costó 5.624 reales de vellón, má.s 55 reales para maderas, a cargo de 
Francisco Martínez. La declaración para dar por buena es del organista de la cole
giata de Medinaceli. Tras esta obra, una afinación cierra el siglo XVIII 01). 

38. 4. PABLO SALAZAR CONSTRUYE EL NUEVO ORGANO 

En 1 803, los fuelles o "manchas" son reparados por el carpintero vecino 
de Morón. Al poco tiempo, el párroco inicia las gestiones para la construcción de 
un nuevo instrumento. Obtenidas las oportunas diligencias en el obispado de 
Sigüenza, Pablo Sal azar comienza a trabajar en el órgano. La obra costó l 0.408 
reales, pagados en dos plazos, entre los años 1821 y 1827. La caja, completamente 
nueva, había sido pintada y dorada por Jerónimo Ortega, vecino de Almazán, y el 
herrero, Cecilia Millán, era el autor ele la barandilla de la tribuna (12). 

En la misma caja, en el secreto derecho del órgano, podemos leer la ins
cripción del autor: "Lo hizo Pablo Salazar el mio 1822, siendo cura vicario el 
seiíor Don Gerónimo Ximeno". 

38. S. LOS UL TIMOS REPAROS 

Aunque con una pequeña laguna histórica, que abarca más de un siglo, 
tenemos noticias del reparo de 1 908. por 50 pesetas; en 1915 ,  por 325 pesetas; y 

(9) lbíd .. P.' 182-182 v. y Data 1731-1733, s.f. 
( 10) t\.0.0.-S.:"Libro de Carta-Cuenta. Relación de cscritur;ts censuales, dotación de sepulturas, etc. (1749-1795)". 

Data 1767-1769, 1773-1775, J781-1783. s.f. 
( 1 1 )  ]bid., Data 1785-1787, 1789-1791 y 1793-1795, s.f. 

Francisco Martíncz protesta por el nombramiento de Turull pra revisar la ampliación, por ser "el dicho don Fr.m
cisco mi enemigo capilal, profcs;indomc la mayor dcsafeción". La enemistad proviene de la declaración que hizo 
Martíncz sobre una obra de Turull. 

(12) A.D.O.-S.:'"Libro 4'' de Cuentas e Inventarios ( 1809-1851)", r� 45 v .• 51 v., 66-66 v., 73-74 y 1 13; "Legajo cosi
do. Cuentas 1801- 1803". s.f. 
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en 1962, por el alemán Franz Arold. La relación de trabajos de este último en el 
órgano y en el armonio de la parroquia queda detallada así: "Desmontaje total del 
órgano, reparación, clasificación de tubos, colocación y adquisición de motor y 
reparación de /os fuelles, montaje y afinación a tono de capilla; todo, puntas, tor� 
ni/los, mnelles, fuelles, 14.850. Material eléctrico, 1 .969. A/b{/Jii/es, 1.315. Dele
gación de Industria, 222. Material fluido eléctrico, permiso, 4/ .535. Herrajes, 
2 '12. Carpintería, 6, 872. Porte, 7'44. Pensiones, 2 personas, 60 días, 3.600. Una 
piel de baldés, portes, 9. 355. Puntas, tirafondos, lengüetas, 365. 31 .252 pesetas". 
Todo el dinero de los gastos fueron donaciones de los feligreses (!3). 

La parroquia contó con los servicios de un sacristán-organista, con la 
nómina de 1 80 pesetas, y de un entonador con el sueldo de 1 8  pesetas o.n. 

38. 6. LA CAJA 

La caja clasicista está en el coro alto, en la pared del Evangelio. Un fron
tón recto remata la caja con tres florones en los tres vértices. La fachada se divide 
en cinco campos, con la disposición característica de colocar los tubos más gran
des en el centro. Los laterales están calados y el cuerpo inferior ligeramente ador
nado con casetones. Las dimensiones de la caja son 3 �32 metros de ancho, 1 �28 
metros de profunda y 6�50 metros de alta. 

Recientemente la caja ha sido burdamente pintada con pintura sintética. 

38. 7. DESCRIPCION TECNICA 

Los 37 tubos de la fachada se dividen en grupos de 9-7-5-7-9. La lengüe
tería se halla en tres semicírculos, con dos juegos en el central. De izquierda a 
derecha podemos ver el Bajoncillo de bajos; en el centro y en la fila superior, el 
Clarín de 4 pies de bajos; en la fila inferior, el mismo registro, pero para los tiples; 
y en la parte derecha, otro Clarín. Presenta un repintado de purpurina. Para lograr 
una afinación, con temperamento moderno, el señor Arold, horadó un agujero en 
todos los tubos. 

El teclado en ventana, de octava corta, ha sido desplazado de su situación 
original y sustituido por uno de plástico de tipo transpositor. 

Las etiquetas de los registros son: 
BAJOS 
Docena 
Flauta Cónica 
Flauta Hueca 

TIPLES 
Docena 
Mixtura suave 
Pi ceo lo 

(l3) A.P.M.A.:"Libro de Cuenta de la parroquia de Morón de AlmazUn ( 1902-1989)", ¡;, 7. 12, 37 y 60. 
(14) !bid., f1 1 5  y 37. 
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Quincena 
Flautado de Viena 
Fagot 
Trompeta Magna 
Fagot li 

Flautaclo Principal 
Octava 
Violón 
Fagot 
Corneta 
Flauta Travesera. 

Tenía cuatro pisas, una ele ellas par el sistema de ecos. El secreto miele 
1 '61 metros de ancho, 90 centímetros de profundo y 17'5 centímetros de alto. El 
ancho de la válvulas es de 3 �4 centímetros en el Do l ,  en el Do 2 es de 3 centíme
tros, 2'8 centímetros en el Do 3, en el Do 4 mide 2'7 centímetros y 2�6 centíme
tros en el Do 5. Las alambres y el forro son completamente nuevos. Los dos fue
lles en cuña, de l '77 metros de largo, 1 '05 metros de ancho y seis pliegues, fueron 
colocados en la bóveda. 

Arolcl afinó los registros a mano y anuló un juego en los bajos de la com
posición primitiva: 

BAJOS 
Bajoncillo 
Clarín 
Flautado 
Violón 
Octava 
Docena 
Quincena 
Lleno 3 h. 
Címbala 2 h. 
Trompeta Magna 

TIPLES 
Clarín (anulado) 
Clarín Claro 
Flautado 
Corneta 
Clarín de Ecos 
Octava 
Docena 
Quincena 
Lleno 3 h. 
Címbala 2 h. 
Timbal Clarín interior. 

En el interior están,, en tablones elevados, ocho tubos del Flautado, Octa
va, Docena, el Clarín de Ecos, la Corneta C#': 8-4-22!3 y el Clarín interior. El 
Lleno se fom1a a partir ele la Decinovena C: 1 !!3- l .  Originalmente el órgano tuvo 
dos rodilleras. En general, necesita un gran reparo para volver a funcionar. 
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XXXIX 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE NEPAS 





39. l. EL ORGANO BARROCO DE .JUAN FRANCISCO VERDALONGA 

39. l. l. LA CONSTRUCCION DEL ORGANO 

Es a finales del siglo XVIII, en concreto en 1791 ,  cuando obtiene la panu
quia la licencia oportuna del Tribunal Eclesiástico de Sigüenza, se inicia la factura 
de un nuevo órgano. Don Francisco Nazario Marcos Cortés presenta ante tan alta 
instancia eclesiástica la "traza y condiciones" del proyecto a realizar, firmada por 
Esteban de San Juan, tan fructífero en estas tierras sorianas en estos instantes. 
Junto a los 38 reales gastados por estas gestiones, hay que unir los 1 O por el infor
me y plan ''formado de mandamiento del Tribunal de Sigiiema de el estado de los 
caudales", para poder el señor Provisor crear la asignación de la plaza de organista. 

El procurador Palacios pagó 77 reales por los gastos mencionados ante
rionnente, por presentar planes, reconocerlos, diligencias y otros asuntos. La con
signa o dotación económica del organista es fijada en 20 fanegas de trigo. El órga
no iba a suponer nueve mil reales de vellón. En ellos iban incluídas la colocación y 
la tribuna. Otras cuentas menudas importaron los gastos propios de realizar la 
escritura contractual (25 reales), reconocimiento y entrega del órgano (37 reales), 
la puerta de acceso a él, escaleras, dos cenefas para adornar la tribuna y otras aña
diduras de última hora, no concertadas, (66 reales) m. Juan Francisco Verdalonga 
revisa las obras, haciendo interesantes observaciones a las condicones del maestro, 
con expresa referencia al órgano que hizo San Juan en la iglesia de Santa María 
del Campanario de Almazán. El órgano tenía los siguientes juegos: Flautado, Vio
lón, Flautado menor, Quincena de mano izquierda, Docena de mano derecha, 
Decinovena de mano izquierda, Quincena y Decinovena en los tiples, Veinte y 
Docena, Nasardo en l7i! de mano izquierda, Cometa de 5 de mano derecha, Lleno 
de 2 en los bajos, Eco de Violín de los tiples y Bajoncillo-Clarín. 

( l} A.D.O.·S.:"Libro Je Cana-Cuenta e Inventario ( l 773-!8!2)". D<lta, 1790- l79lyl 792·1793. sJ. 
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39. 2. LAS REFORMAS 

La primera reforma del órgano tiene lugar en 1803. Fue preciso desmontar 
la tubería, afinar y "recoger el aire que se iba por haberse aflojado las maderas". 
Pablo Salazar, en una de sus primeras intervenciones, percibe 531 reales m. 

A los trabajos de Salazar, suceden los de otro organero, sucesor del ante
rior, en la década de los años veinte y afincado en la diócesis alcarreña, Don Cán
dido Cabezas, que incorporará el registro de moda, la Flauta Travesera, que él ya 
había ejecutado en otros lugares, la Címbala para ambas manos y la reposición del 
Lleno, desmontarlo, limpiarlo y afinarlo. Por ello recibió 2.360 reales (3). 

También está presente el organero maño Mariano García, en el periodo de 
mayor esplendor. En 1 83 1  la obra, que costó 400 reales, había consistido en: "des
montarlo, limpiarlo, reponer algunos caños que le faltaban, recorrer y poner 
corriente el registro de Flauta Travesera que estaba sin uso por estar el tablón comi
do por /os ratones -habitual alimento preferido dentro del órgano- y afinarlo" Hl. 

Transcun·e el resto de siglo con escasas noticias. En 1 875, con autoriza
ción del prelado, se efectúa un "recomposición "del órgano, con la utilización casi 
exclusiva de treinta pieles de baldés y cuatro libras y media de cola, madera de 
pino, cinco palos de siete piezas, visagras, tomillos, etc. El organero, Elías Usadas, 
dirigió el trabajo, siendo gratificado con 400 reales. Los diferentes materiales 
sumaron en las cuentas de este año 301 reales15l. 

39. 3. LOS ULTIMOS AVATARES HASTA SU DESAPARACION 

Juan Egida es el encargado de hacer la péndula para los fuelles en 1877� 
el carpintero local realiza varios mejoras en 1 883; al año siguiente compran unas 
badanas para los fuelles y, tres años después, adquieren un hierro para la entonade
ra, badana y cola. De nuevo en 1889 y 1 89 1  ocurre lo mismo16). El status económi
co del sacristán-organista de esta parToquia estaba entre las 60 pesetas de 1 887 y 
las 80 pesetas un año más tarde m. 

Los dos reparos de nuestra centuria son los de 191  O y uno más sencillo, 
colocar un palo, en 19 13 .  La asignación del sacristán-organista figura hasta 1 9 1 8  
18}. A partir de ahí, (no sería raro) el órgano fue cayendo en un paulatino abandono, 
que dio, como consecuencia, su total destrucción en nuestros días. De él ya no 
queda nada, sólo el recuerdo de haber sonado desde la parte del coro alto, situado 
en la nave del Evangelio. 

(2) !bid., Data !802-1804, s.f. 
(3) !bid., Data,ISIS-1820 y1821-1823, s.f. 
(4) !bid .. Data 1830-1832, s.f. 
(5) Hoja Cosida al libro, Dala 1875, s.f. 
(6) A.P.N.:"Libro de Cuentas ( 1877-1926)", f21,9 v., l 1 ,14, 15 v., 16 y 19. 
(7) !bid., p 14 y 15. 
(8) !bid., f2 35y 42. 

En el siguiente Libro de Cuentas ( 1927-1 989) no hay referencia alguna sobre e! órgano. 
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XL 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE NOVIERCAS 





Orgnno de la parroquia de los Santos Justo> y Pastor de Noviercas. Jo>é Otorel. 1863. 
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40. l. EL ORGANO CONSTRUIDO POR GASPAR DE CORELLA EN 1642 

La producción organera de la provincia de Soria durante el siglo XVII 
tiene un nuevo testimonio en el primitivo órgano de la parroquia de Noviercas. El 
27 de septiembre de 1 642, firman el contrato y licencia para hacer un órgano ante 
el notario de Soria Gaspar de Cor·ella, el licenciado Juan Sánchez de Ribafresca y 
Mizancas, cura de la parroquia, y Diego Calvo, Mayordomo, y de otra parte, Juan 
de Maraya, vecino de la villa de Olvega. 

Ante la necesidad de hacer un instrumento, del que carecía la iglesia, 
"para su adorno", solicitan el petmiso necesario al obispado. Juan de Maraya sale 
elegido como constructor, puesto que "la traza y condiciones contenidas en su 
postura" eran las mejores y no había "otra mexor hiciese, se le remató" m. 

Las condiciones del contrato obligaban al organero, con su persona y bie
nes, a construir el órgano en "conformidad de la dicha postura y remate, dentro 
del !érmino que por la dicha traza bien fenecido y acabado, conforme arte, a vista 
de oficiales, peritos en el ar!e", como era costumbre en cualquier obra contratada. 
Los fondos debían de obtenerse de las cien medias de trigo "de los propios", de 
rentas, cuentas de la iglesia y los tres mil reales donados por los vecinos (21• 

El doctor Matías López de Balbasado, provisor oficial y vicario general 
del obispado de Osma, en nombre del obispo, don Antonio Valdés, aprueba las 
condiciones pactadas, el 22 de agosto de ese mismo aí1o: "Primeramellle en la uni
formidad de la dicha traza le ha de dar acabado así en lo así es alado, como en lo 
demás nezesario a la pe11'ezión y remate de dicho órgano, de hacer un secreto de 
pino con lodos los registros necesarios y se verá de tener !res fuelles de costillas 
con sus conductos". Los registros que debe llevar el órgano eran: "Un Flautado de 
treze palmos de elllonación natural, caiío por pu111o. ltem., una Octa\'a del mismo 
en Flautado, caiÍo por punto. ltem., otra Octava del en Flautado atapada, calio 

( 1 )  i\.1 LP.S.: "Protocolo para la traza y condiciones de! órgano de !¡1 p;¡rroquia de Novicrcas", Caja 2.342. V. 3.812. s.f. 
(2) !bid., s.f. 
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por punto. ltem., una Quincena del en Flautado, caiio por punto. ltem., una Dezi
novena, caiio por punto. ltem., una \lentidosena y veinte y sé sena, dos caiios por 
punto. ltem., un registro compuesto de \léntenovena, tres caiios por punto. ltem., 
medio registro de Dozena. ltem., que todas estas mixturas han de estar partidas, 
fuera del en Flautado principal" (3). Como hemos encontrado en otros documentos 
de la época, aquí el organero denomina a los juegos mixturas. 

El plazo de construcción ha de ser de dos años. Mientras, percibe cien 
medias de trigo y el trigo equivalente a la limosna de 3.000 reales, donada por los 
vecinos, y tasada por el seíi.or visitador. 

Martín de Mezquita, "oficial de arquitectura", debía hacer la caja en un 
aíi.o, conforme a las trazas dadas, y por el precio de cien medias de trigo, a pagar 
proporcionalmente cada mes. El precio de todo no excedería de 1 0.000 reales, 
incluidos los 3.000 de la donación. 

Juan de Mm·aya dio por fiadores a Juan Ibáíi.ez Fustero y Jacinto Rodrí
guez, vecinos de Olvega (4). 

Los libros de cuentas relatan los gastos de manera pormenorizada. En 
1642, nada más firmar el contrato, recibe 34.000 maravedís, en trigo y dinero; 
poco más tarde, durante el periodo de construcción, 1 .783 reales y 1 O l reales para 
la compra de materiales15). Al aíi.o siguiente, Martín ele Mezquita, ya había conclui
do la caja y recibido 202 reales. El 2 1  de abril de 1 645 las obras han finalizado. 
Entonces pagan 122 reales y medio al tasador, ultiman los gastos de la escritura, 
442 maravedís, y cierran varias cuentas pendientes, 9 1 8  reales de cerrajas, clavos y 
hierros para los fuelles ((o). En 1647 arreglan los 468 reales pendientes con el orga
nero. Dos años después realiza un afinación, que dio por descargo en las cuentas 
53 reales (7). 

Desde entonces, queda instituida la figura del organista. Francisco de 
Segovia es el primero, con el salario de veinte medias de trigo y 1 80 reales18)-. 

40. 2. LA POSIBLE PRESENCIA DE FELIX DE YOLDI 

El órgano es reparado en 1662 por un maestro ayudado por sus oficiales, 
en la cantidad ajustada de 47 reales; en 1 682 entregan 1.256 reales por una com
postura y 94 reales por la de 1 69 1  ('l). 

Muy importante es la presencia de un organero con taller en Lerín, duran-

(3) !bid .. s.f. 
(4) !bid., s.f. 

(5) A.D.O.-S :''Noviercas. Libro de Cana-Cuenta e Inventario (1603- 1648)", r" 361 y 382-382 v. 
(6) !bid., r1 393 y 410 v. 
(7) Ibid .. r-' 426 v. 
(8) !bid., 1" 121 v. 
(9) !bid .. r� 281 v. y 3o2. 
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te 1 697. Los 6.522 reales de la obra son pagados en varios plazos, administrados 
por Juan Gonzalo. En la partida correspondiente al apartado de viajes, se incluye 
"el hierro que se fabricó para los registros, oficiales que compusieron la caja, el 

gasto de un mes que tuvo el maestro que lo hizo con dos oficiales en esta villa, 
componiéndole, que a los cuales se les haya la costa, clavazón y madera que se 

gastó, y otros gastos de por menor" 1101• 
Con toda probabilidad se trata de Félix de Yoldi, impulsor de esta escuela 

y presente por tierras sorianas durante los últimos años del siglo. 

40. 3. ARREGLOS Y AFINACIONES 

Con dos parlidas de 3.397 maravedís de atrasos y otras dos de 438 reales 
y medio de afinación, son los hechos mús destacables en la contaduría de la parro
quial l l l. 

A partir de 1705, tienen lugar varias afinaciones, por el importe de 1 15 
reales, siendo la más importante la de 1 7 1  O, de 498 reales y 14  maravedís, por 
"componer el órgano, templario, poner una mancha y suspensión". En compara
ción al anterior, el aderezo de 1 7 1 6, fue algo sencillo, pues costó 47 reales 1121• 

En las cuentas de 1722, consta la entrega de 437 reales de "afinar y com
poner el órgano", a Juan Antonio Gil, vecino de Calatorao, "que jite quMn lo com
puso y satisfizo en esta forma: Trescientos y sese11ta y cinco reales por afinarlo, y 
los sesema y dos reales restantes del gasto que hizo el susodicho y otra persona 

que tuvo con él en diversos días que se ocuparon" 1131• 
Seis ailos después, un organero denominado organista, reconoce y compo

ne el instrumento, "por hallarse descompuesto y sin poder usar de él". El reparo 
supuso 227 reales y 1 7  maravedís 114). 

Una de las reformas más destacables es la de 1733. El precio 843 reales y 
22 maravedís, pagado por "componer el órgano, la primera vez por estar del todo 
desplomado y amenazando ruina y descompuesto para volverlo a su lugar y afi
narlo, componer los }itel!es, mladirle el registro de Bajoncillo y haber hecho res

tado nuevo". El organero, con toda probabilidad, fue un miembro de la familia ara
gonesa de los Sánchez (Bartolomé), que es ayudado por dos de sus hijos, durante 
los quince días que duraron las obras. La caja es asegurada en la pared con unas 
barras de hierro. 

El 14  de Julio, un rayo causó varios destrozos, entre los que se encontraba 

( 10) !bid .. t"' 345. 
{ 1 1 )  !bid., r:o 350 y 356 v.-357. 
{ 12) !bid., !'' 395, 41 t y 452. 
{ t3J !bid., r� 476. 
{!4) !bid., l'-' 516 v. 
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algunas partes el órgano y fue necesario que volviera el maestro. El ajuste del 
reparo sumaba 66 reales, el de la tribuna 66 reales, 24 reales en pagar a seis obre
ros, 1 5  reales y medio de materiales, 2 reales y 1 2  maravedís de cola para los 
tubos, 2 reales de una badana y el resto de comidas y bebidas05l. 

Un organero de Sigüenza, en 1739, recibe 207 reales y 4 maravedís por el 
arreglo, afinación y soldadura de bastantes tubos rotos. Continúan las afinaciones 
en 1742, 1745, ambas por un organero segontino; los reparos de 1757, por 3 1 7  rea
les y 7 maravedís; y el arreglo de los fuelles en 1 767 y 1789"'''. 

1791 cuenta con la presencia del organero de Biel, Juan López, y la cola
boración del carpintero Justo Pérez. Las cantidades de dinero hacen referencia a la 
importancia de los reparos, 5.000 reales al primero y 27 reales al segundo 1m. 

Justo Pérez sigue aplicando los conocimientos de carpintería a la aplica
ción de baldeses a los fuelles en 1 820. Pero tiene que ser el organero Joaquín Ber
nis quien lo afine en 1832. Las siguientes actuaciones son reparos en los fuelles, 
en 1 846, 1852, 1 856 y 1861 .  Desde este año Antonio Pinilla, de profesión carpin
tero, ejecuta varios reparos de este tipo. 

40. 4. UN CASO AISLADO: EL ORGANO DE JOSE OTOREL 

Ante la necesidad de una renovación total y completa del órgano antiguo, 
decide la parroquia adquirir uno nuevo, comprándolo a José Otorel. El secreto 
izquierdo es el mejor testimonio: "Hizo este órgano José Otorel, maestro organero 
de la Santa Igles;a Catedral de Palenda y vechw. Año de 1863". 

Otorel es uno de los organeros castellanos más renombrados de la segun
da mitad de siglo, que trabajó en Palencia, Valladolid, Soria y hasta en Jerez de la 
Frontera, junto a su hijo118). A la vez que realiza el de Noviercas, construye el de la 
parroquia de San Bernardino de Cuenca de Campos 09). De este tipo de órgano de 
cuatro a ocho juegos ha dejado varios ejemplos: en el convento de Santa Clara de 
Castrojeriz (Burgos) hay un ejemplo con ocho juegos, perteneciente a esta 
época 1201• 

El instrumento fue reparado por el carpintero, con la colocación de 
badanas, en 1 864, 1 866, 1 874 y 1 880. Después no hay más noticias acerca del 
órgano 121). 

(15) A.D.O.-S.: "Libro de C¡¡rta-Cuenla e Inventario (1733-17778)", f' 58 v.-59. 
( ! 6) Jbid., [!' 168, 174 V., 203, 360 y 438 V, 

A.D.O.-S.: "Libro de Carta-Cuenta e Inventario ( 1781-1879)", f1 29. 
(17) !bid., [!' 35 y 42 V. 

( 18) GRAAF, G.A.C. de: Fichas .. ., Febrero, !979. 
{19) LAMA, 1. A. de !u: Op. cit. pp. 138-14!. 
(20) A VEN DAÑO, Miguel Angel: "Orgunos Históricos en la provincia de Burgos". en Ef Organo E.1p(lliof. Actas del 

1/ Congreso ... , p. 186. 
(21) A.D.O.-S.:"Libro de Carla . .  ", Data 1864. 1866, 1874 y f1 236. 
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40. S. LA CAJA 

En la actualidad podemos contemplar el órgano en el coro alto, cerca de la 
pared de la Epístola. La caja de traza clasicista, de 2 .. 46 x 1 '25 x 5 '20 metros, tiene 
bien diferenciados los dos cuerpos; el superior, enmarcado por dos columnas jóni
cas y frontón con remate, en donde colocó los tubos del Flautado; y el inferior, 
sencillo, en donde están el teclado. 

40. 6. DESCRIPCION TECNICA 

No tiene lengüetería horizontal. El teclado en ventana es de 54 notas (C
F'u'), construído en marfil y sin adornos. Los tiradores dispuestos verticalmente 
son: 

MANO IZQUIERDA 
Fagot de 8 pies 
Flautado Violón 
Quincena 
Viola de Gamba 
Octava 
Flautado de 8 

MANO DERECHA 
Oboe 
Viola de Amor 
Flautado Violón 
Viola de Gamba 
Octava 
Flautado de 8 
Trémolo. 

Hay pisas enganchadas al teclado manual y el secreto es de 1 ,38 metros de 
largo, 70 centímetros de profundo y 1 6,5 centímetros de alto. El ancho de la pri
mera válvula mide 2 .. 4 centímetros y 1 .. 7 centímetros al última. Todo el secreto 
está en buen estado. 

El único fuelle de tijera se halla debajo del secreto y ocupa 2 .. 09 metros de 
largo, l metro de ancho y lleva dos pliegues. El motor, desenganchado de la red 
eléctrica, está encerrado en un hueco de la pared y una válvula regula la entrada 
del aire. La tubería afinada a bisel lleva este orden: 

Flautado 
Octava 
Viola de Gamba 
Quincena 
Flautado Violón 
Fagot 

Flautado 
Octava 
Viola de Gamba 
Quincena 
Flautado Violón 
Oboe. 

La tubería está íntegra. En la fachada encontramos 15 tubos del Flautado 
y el resto se halla en el interior. En secreto aparte colocó, en la parte posterior, 1 2  
tubos de mano izquierda de l a  Viola de Gamba, y en e l  lateral izquierdo 8 del 
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Flautado Violón. Los tubos de metal del Violón llevan el típico freno en la boca. 
En general, la aleación no es de gran calidad. El trémolo descansa debajo del 
secreto. 

Hoy sólo necesita una pequeña puesta a punto para funcionar perfecta-
mente. 
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XLI 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE OLVEGA 





41. l. LOS TRABAJOS DE JUAN DE MARA Y A EN SU PUEBLO NATAL 

Hacia 1 964, el párroco manda quitar los restos de un magnífico órgano 
del siglo XVII, del que no queda ni señal. El instrumento comenzó a sonar en 
1642. Ese mismo año, los beneficiados de la iglesia, Juan Moreno y Alcega, Juan 
García del Escorial, y los tenientes de los beneficiados, Juan Calvo, Pedro de Pere
da, así como el mayordomo, Jacinto Rodríguez de Arévalo, hacen entrega a Mara
ya de 361 reales, "a cuenta de lo que ha de haber del órgano que hizo para la 

dicha iglesia, que va a ser doce mU y seisciemos y catorce maravedís". Quintín de 
Mayo vino a "tasar el órgano" y con él gastaron en el peritaje, comida y posada, 
2. 172 maravedís tn. En la tasación efectuada por Quintín, el órgano fue evaluado en 
6.600 reales{2). 

Juan de Maraya reconoce el órgano y lo adereza y afina en los años 1650 
y 1659. Las cuentas dan por descargo de estas operaciones 408 maravedís y 176 
reales y 12 maravedís 01• Otros aderezos tienen lugar en 1 68 1 ,  en 1687 (compran 
badanas a Pedro Pinedo), reparan los fuelles en 1689 y en 1694 Juan lbañez encola 
los fuelles(41 • 

41. 2. LOS PRIMEROS ORGANISTAS 

Ese mismo año, el organista de Gómara, Juan Garcés, vino a estrenarlo, 
con la gratificación de 680 reales, aunque la iglesia tiene un organista, Fernando 
Ramírez, con la asignación anual de 146 reales y 1 6  maravedís (51• 

El 26 de Junio de 1 644, Juan de Segovia, organista residente en el pueblo 

( ! ) A. P.O. "Libro de Cuentas de Sama María ( 1 643- !734)", l'" 2 v.-3 v. 
(2) !bid .. r� 1 1 - 1 1  v. 
(3) !bid., J'-' 34 \'. y 
(4) Jbid., J'-' J3 J \'., !42 V., J44 \', y !76 \', 

·(5) Ibid., r' 3 v. y s. 
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de Ciria, se compromete al cargo de tañedor, por espacio de tiempo de un año (61• 
Por este espacio de tiempo recibe 156 reales y Ramírez 293 reales m. 

El cargo de organista se renueva contractualmente de forma periódica. A 
los anteriores suceden en 1648 Juan Francisco Garcés, con el sueldo de 400 reales, 
y Jerónimo Zapata, con 3 14 reales (81• El hijo de Garcés, Sebastián, también toca en 
165 1 ,  y Juan de Segovia aún ejerce las funciones de organista en 1660. La compe
tencia por obtener el puesto es alta. Conocemos otros nombres, Fermín Carrera en 
1652, Juan Cacho en 1675, Joseph Aguarón en 168 1 ,  Joseph del Val en 1687 y 
Vicente de la Mata en 1694'"'· 

41. 3. REPARACIONES Y REFORMAS 

Nada más comenzar el siglo XVIII una persona adereza los fuelles en 
170 l .  Andrés Toral, vecino de Noviercas, coloca unos herrajes en 1706, para la 
reedificación del instrumento por Juan Antonio Gil. Colocar nuevos registros 
supuso a las arcas de la parroquia 866 reales y 14 maravedís. Entre esos registros 
se incluye el arca de la caja de ecos. En 1707 ya ha acabado y entonces hacen 
efectivo al organero 3.869 reales y 6 maravedís; al año siguiente, 3 1 5  reales; en 
1708 son 44 reales adeudados al carpintero Juan Ibáñez Ibáñez, y en 1709, otros 
600 reales para acabar de pagar el órgano(10• 

Juan Antonio y Pedro Gil figuran por estos años como afinadores del 
órgano. Esta labor y arreglar un brazo de un registro por el henero Harte, cuesta 
78 reales. Juan Antonio volverá en 1720°1). El organista Vicente la Mata, tiene de 
salario 429 reales y el fuellero gana 96 reales. Un tal Bernardo se sienta en la tri
buna desde 1720m1• 

Hasta 1781 no hay ningún reparo, que haya quedado documentado. Este y 
el de 1785 quedan a cargo de Juan López. Costaron 400 y 64 reales, respectiva
mente. En aquél, la mitad de los registros están inutilizados, y en éste afinan los 
registros 031• 

En 1801 ,  un fraile del convento de San Francisco de Agreda vino a revisar 
el instrumento y posterionnente a reparar los defectos, para lo que fue necesario 
sacar licencia. Veinte años después, el organero agredeño afincado en Sigüenza, 

(6) lbid., !" 5. 
(7) !bid., !" 14 V. 
(8) Jbid .. r 27-27 v. 

También hay noticias de los salarios de los organistas en los l'' 20 v ., 23 \', y 29. 
(9) !bid., fC' 37 V, 69, 74V,, J02 V., 13 1  V., 143 \'. y 176 \'. 

(JO) !bid., 1''212, 228 v.-229 v., 249-249 v. y 259. 
( 1 1 )  !bid., p 258 \'., 268 y 376. 
(!2) lbid.,l'1 278 v., 299-299 v. y 389. 

A.P.O.:"Libro de Carta-Cuenta (1735-1854)", 1'1 46-46 V, 
(!3) Jbid., J'2 !38 V. y 152. 
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Manuel Cisneros, fabrica tres fuelles y teclado de octava tendida. En 1837, lo afina 
y repara. En este año hacen una mampara para los fuelles 0�1 y en 1 840 añaden dos 
registros y construyen de nuevo los tres fuelles. Los reparos de 1 850 y 1 85 1  afec
tan esencialmente a los fuelles y portavientosu51• 

No sabemos nada más acerca del órgano de la parroquia de Olvega. Sólo 
dos noticias de nuestro siglo nos informan de su funcionamiento. Nos referimos a 
las nóminas del organista desde 1945 a 1 960 (cien y cuatrocientas pesetas). El 
arreglo del armonio en 1 964, señala el final de la vida del órganon61• 

( 14) !bid .. r� 22s v .. 234-243 v . •  ns y 329-329 v. 

( 15) lbid., r' 334, Data 1850 y 1851, s.f. 
(16) A.P.O.:"Libro de Cuentas ( 1955-1989)", ]'! 1 v .. 2 v .. 3 v .. 5 v. y 12. 
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XLII 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE PAONES 





Organo de la parroquia de San Pedro Após1ol de Paones. Bernardo Vcrdalonga. 1793. 
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42. l. UN ORGANO DE BERNARDO VERDALONGA 

A veces se produce la paradoja de encontrarnos en un pueblo despoblado 
un ejemplo de Bernardo Yerdalonga. La pertenencia a la diócesis de SigUenza 
evita cualquier tipo de explicaciones y nos ayuda a explicar el porqué de estos 
hechos. 

Bernardo había nacido a mediados de siglo en la ciudad de Guadalajara y 
después de haber intervenido en diversos pueblos de su provincia natal en colabo
ración con Juan Francisco, trabaja de forma independiente hasta 1 82011). 

En 1792 obtienen las diligencias, que costaron 45 reales, y comienza la 
construcción de la caja del maestro José Alcalde, valorada junto a la pintura en 
776 realesw. Al año siguiente ya han concluído los trabajos. Una nota en un porta
vientos lo atestigua: "Hizo este órgano Bernardo Berdalonga, \'ecino de la ciudad 
de Guadalajara, el mio 1793". 

El precio final va a ser de 5.800 reales, más 278 reales de los derechos del 
tribunal, aprobación e instalacióno1• 

42. 2. ALGUNAS VICISITUDES HISTORICAS 

En los años siguientes a su construcción, el órgano sufre pocos arreglos: 
comprar baldés para tapar fugas de aire en 1 809 y reparalo por 76 reales, otra en 
1 8 1 2, que costó 600 reales, y soldar tres tubos en 1 857{41• 

En 1 96 1  el órgano no funciona y la diócesis de Osma-Soria decide en 
1978, trasladarlo a las dependencias del museo diocesano, situado en un ala del 
claustro de la catedral de El Burgo de Osma. Un carpintero es el encargado de 

( 1 )  i\•lARCO MARTINEZ, J.A : Op. cil.. pp. !87-191. 
(2) A.D.O.-S.:"Paones. Libro de Cana-Cuenta e lnvemario ( 1774- !SO!)". Data 1790-1792. s.f. 
(3) !bid .. Data 1792-1794. s.f. 
(4) A.D.O.-S.:''Libro de Carta- Cuema e Invcntnrio ( 1801-1 858)", !" 33-35 y Data 1857-!858. sJ. 
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efectuar el desmonte. Excepto la caja de corte clasicista, con remates rococós de 
tarja, la tubería fue cmtada, amontonada en sacos y depositados en la colegiata de 
Berlanga, en donde permanecieron hasta hace poco. 

42. 3. DESCRIPCION TECNICA 

Es un órgano de tipo popular, con la acostumbrada fachada dividida en 
tres campos, para el Flautado de seis palmos y medio, distribuídos los tubos en 
grupos de 6, 9 y 6. La lengüetería iba en dos filas, la superior la del Bajoncillo y la 
inferior para el Clarín, con los tubos graves, aquél en las orillas y éste en el centro: 

4 7 2 4b 4 6 7 ? 2# 4# 4 B 2 4 7# 4# 4 3 1 6 
4 2# 4 7 6 4 4b 2# 1 # ? 6 5# 7 6 2 3 4 . 
Los costados van cerrados, excepto el derecho, con una abertura, por lo 

que queda claramente indicada la posición en la iglesia, en la pared del Evangelio. 
El teclado en ventana es partido, con incrustaciones en la alteraciones. En 

el interior hay unos cuantos tubos del Violón y de la Corneta de seis caños por 
nota, colocada por Francís Chapelet en 198 1 .  Una pisa, colocada a la derecha del 
organista, accionaba el sistema de ecos. A su lado, la otra, es para el Timbal. La 
composición es: 

BAJOS 
Bajoncillo 
Flautado 6 l /2 
Violón 1 3  
Quincena 
Decinovena 
Lleno 4 h. 

TIPLES 
Clarín 
Cometa 6 h. 
Flautado 6 1/2 
Violón 13 
Quincena y Decinovena 
Lleno 4 h. 

Las dimensiones del secreto son de 80 centímetros de largo, 70 centíme
tros de profundo y 1 8  centímetros de alto. Conserva todas las válvulas. No queda 
ni rastro de los fuelles. 

Los ocho primeros tubos del Violón iban colocados en secreto aparte, al 
no caber en el secreto. Al Lleno le anularon una fila. 

La disposición y esquema que presenta el órgano de Paones es idéntico al 
construído por Verdalonga, en el mismo año, para la parroquia de Terzaga (Gua
dalajara) "'· La composición de la Corneta en C#' es 8-4-22/3-2-2-1 3/5, y del Lleno 
en e es 22/3-2-1 1/3-1 .  

(5) MARCO MARTINEZ, J.A.: Op. cit. p. 155. 
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XLII 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE POZALMURO 





Organo de la parroquia de Santa María La Mayor de Pozal muro. Lucas Tarazona, rehecho ca. 1 8 5 1 .  
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43. 1. DATOS HISTORICOS 

La iglesia parroquial de Pozalmuro no tuvo órgano antes de 1762. Los 
libros de cuenta no están completos y faltan de los años 1763 a 1769. y de 1796 a 
1 880. Sólo hay una referencia del año 1 8 8 1 :  "Son data doscientos veinte y siete 
reales, cincuema céntimos, importe de la mitad de la compostura del órgano de la 
iglesia, a cargo de la misma" m. 

El secreto del órgano con su inscripción, testigo fiel del constructor, ha 
desaparecido. Alejandro Massó se aventuró a considerarlo procedente del taller de 
Lucas de Tarazana (2). El órgano no funciona hace más de ochenta años. 

43. 2. LA CAJA 

La caja es de estilo neoclásico, con tres calles y remate en frontón curvo, 
con un adorno entrelazado. Encima de las calles laterales, el entablamento tiene 
dibujados unos tubos canónigos. Las columnas llevan labradas canaladuras, pero 
no tienen capitel. 

En la parte inferior, dos puertas enmarcan el teclado. Destaca la tribuna, 
diferente al resto del coro. Todo está pintado en tonos rojos y verdes claros. Los 
costados van cenados (el que mira al altar mayor, con tubos canónigos). 

Por encima de la tapa de la ventana del secreto se lee: "Se lúzo a expensas 
de los hijos y feligreses de esta parroquia". 

43. 3. DESCRIPCION TECNICA 

Falta toda la lengüetería, colocada en dos filas. Escribieron el orden de las 
notas, escritas en rojo para los bajos (Re M S L D R M F S L D 1 Do M S L D R M 

( 1 )  A.D.O.-S.: "Libro de Carta-Cuenta e Inventario (1880-1904)", r" 5. 
{2) MASSO, A.: Catálogo .... 
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F S L D) y en negro para los tiples (D L S F M R D L S F M R D R L S D R F S L 
S). Por los soportes sabemos la  disposición de los tubos. La Trompeta Real sobre
salía oblicuamente a la caja, mientras que los dos juegos centrales adoptaban 
fonna de V. 

El teclado es moderno, al estilo de Estarelles, con teclas de plástico, parti
do y de octava corta. Las etiquetas de los registros han desaparecido casi todas, 
excepto la Trompeta Real, Violón y Flautado Mayor de 13  palmos para la mano 
izquierda. El teclado pedal de ocho notas iba enganchado a la primera octava del 
teclado manual. Una pisa más servía par los ecos del Clarín. 

El secreto es de pino ( 1 '28 x 0'77 x 0'22 metros) y está forrado con papel. 
Cada válvula de 13  centímetros de longitud y 1 �7 centímetros de recorrido tiene 
diferente ancho, 2�3 centímetros para el primer Do y 1 '8 centímetros para el últi
mo. Conserva los guías muelles, alambres y placas-tetillas. 

A la izquierda del órgano hay un fuelle en cuña de ocho pliegues, con la 
manivela rota, de 1 '90 metros de largo y 0'93 metros de ancho. A través de un 
doble codo en el portaviento, llega el aire al secreto. Faltan brazos, tiradores, 
correderas y buena parte de la tubería. El secreto tiene espacio para nueve regis
tros, pero sólo quedan cinco en la mano izquierda y seis en la derecha: 

BAJOS TIPLES 
Clarín 
Trompeta Real 
Flautado 
Violón 
Octava 
Docena 
Quincena y Decinovena 
Lleno 3h. 
Contras 

Clarín 
Trompeta Real 
Flautado 
Violón 
Clarín en Eco 
Octava 
Docena 
Quincena 
Lleno 3 h. 

El Violón y el Clarín están fuera del secreto. Los ocho Contras han desa
parecido. El órgano de firma desconocida, hasta el presente, lleva una mala 
reconstrucción no registrada, de hace pocos años. 
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XLIV 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE LA PUEBLA DE ECA 





44. 1. DATOS HISTORICOS PARA UN RECUERDO 

Las noticias sobre el órgano son escasísimas. Sabemos de su existencia 
por la gente del pueblo y por un testimonio escrito de 1 84 1 :  "/t. Pagado al herre� 

ro, por una cerraja y llave para la referida puerta del órgano, diez reales velón m. 

No hay ningún otro dato, excepto el recuerdo. 

( 1 )  A.D.O.-S.: "La Puebla de Eca. Libro de Cuentas de F:íbrica ( 1 8 1 1 - 1860)", 1" 104 v. 
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XLV 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE RETORTILLO 





Organo de la parroquia de San Pedro Apóslol de Rclorlillo. Familia Vcrdalonga s. XVIII, rehecho ca. 1851. 
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45. l. APROXIMACION HISTORICA 

Sigue siendo otra incógnita, dentro de la organería soriana. No existe ni 
un sólo libro de cuentas y el secreto izquierdo del órgano ha sido encolado. Tan 
sólo, hay el dato del secreto derecho, referente a la reforma de Julián de Azuara 
efectuada en 1 839: "Hizo este secreto Don Julián de Azuara, maestro organero, 
siendo cura párroco don Celestino Escalera; siendo Mayordomo José Ayuso. Allo 
1839". Algunos han planteado la posibilidad de que fuera obra de algún miembro 
de la familia Verdalonga. 

Un contrato realizado ante el notario, Manuel Valero Gómez, en 1769, 
para proveer la plaza de organista-sacristán y agregado de maestro de niños, revela 
la presencia de un órgano anterior. El agraciado será Bernardo Tello, pero pronto 
surge la disconformidad con el nombramiento, por ser "nada versado en dichas 
artes". La junta municipal recurre el nombramiento ante el juez eclesicístico, por 
medio de Gregario Ortega y Tadeo Joseph del Mercado m. 

El órgano ha funcionado hasta hace muy poco. El último arreglo es del 
año 1 960. La nómina del sacristán-organista era de 1.000 pesetas en 1 974(2). 

45. 2. LA CAJA 

La caja, de 2 '25 metros de ancho y 0 '97 metros de profunda, descansa 
sobre una tribuna en la pared del Evangelio. En ella se puede leer: "Aiio del mue� 
ble, 1798". Es de estilo barroco, con abundantes roleos y decoración vegetal. 

El esquema es el típico del siglo XVIII, con tres castillos, el central el más 
alto y semicircular y rematado con un capote. Los otros dos están acabados con 

( [) A.H.P.S.: ''Protocolo. Caja 2.479", Vol. 4.067, !'' 15. 
(2) A.P.R.: "Libro de Carta-Cucma y Razón de San Pedro Apóstol ( 1938· 1989)". r·' 2! v. y Data 1965, 1967. 1968, 

1969, 1971 y 1974. s.f. 
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una comisa recta, que recorre la fachada y los laterales, cerrados por una rejilla. En 
el cuerpo inferior sigue dominando el aspecto decorativo, junto a la rica policro
mía. 

45. 3. DESCRIPCION TECNICA 

En los castillos van los tubos agrupados de 1 2, 9 y 12, cada uno de ellos. 
Los dos juegos de trompetería horizontal adoptan forma semicircular en el centro 
para el Clarín de Bajos, y a los lados de éste de fuera hacia adentro; es decir, los 
tubos más graves en los extremos. En la fachada sólo faltan dos tubos del Flauta
do. 

El teclado, de octava corta, partido y en ventana, está en mal estado, con 
notas desenganchadas, teclas desaparecidas, etc. La decoración del teclado es a 
base de incrustaciones e incisiones. Hay siete pisas enganchadas al teclado manual 

Presenta dos tipos de tiradores. Faltan muchas etiquetas, algunas de las 
cuales son modernas. La composición del órgano es: 

BAJOS TIPLES 
Clarín 4 Clarín 8 
Flautado 1 3  Flautado 13 
Octava Corneta 4 h. 
Docena Octava 
Quincena Docena 
Decinovena Quincena 
Lleno 2 h. Decinovena 
Címbala Lleno 2 h. 
Trompeta Real Címbala 
Tambor Trompeta Real. 

El secreto es pequeño, de 1 '29 metros de largo y 65 centímetros de ancho. 
El ancho de las válvulas oscila entre los 2 '5 centímetros y los 1 '8 centímetros. El 
estado es muy regular. 

Hay un fuelle de cuña de 1 '60 metros de largo y 0 '92 metros de ancho, 
con siete pliegues. Una manivela pone en funcionamiento el fuelle. 

El órgano del siglo XVIII tenía diez correderas y Julián de Azuara lo 
redujo a ocho: Clarín, Flautado, Octava, Docena, Quincena, Decinovena, Lleno, 
Tambor y Cometa de mano derecha (C#': 4-22/3-2-13/5). En una reforma de este 
siglo quitaron la Decinovena y el Lleno de mano izquierda y una fila de la otra 
mano. Los doce primeros tubos del Flautado son de madera y descansan en secreto 
aparte. 
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XLVI 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE 

ROMANILLOS DE MEDINACELI 





Organo de la parro<1uia de San Miguel Arcángel de Romanillos de Medinaccli. Joscph de Loy1egui. 1756. 
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46. l. LA PRESENCIA DE JOSEPH DE LOYTEGUI 

Después de no haber podido construir el órgano para la colegiata de Medi
naceli, Joseph de Loytegui hace el de Romanillos de Medinaceli. En el secreto 
izquierdo del instrumento dejó la acostumbrada nota: "Don loseph de Loytegui me 

fecit en Guadalajara, afio de 1756", que continúa en el secreto derecho: "siendo 

cura de esta parroquia el licenciado don Bernabé de Antón". 

46. 2. OTROS DATOS 

Hasta comienzos del siglo XIX no volvemos a tener noticias del órgano. 
En 1 8 1 1 ,  Juan López, organero de la catedral de Sigüenza desde 1 802, realiza una 
compostura, por el precio de 390 reales, más 96 reales para materiales 1n. 

Otros reparos son efectuados en 1 8 1 8  y 1 820, ambos en los fuelles; en 
1 827. 1 83 1  y 1 837, siendo la más importante la segunda, que supuso 770 reales; 
un nuevo reparo en los fuelles en 1 84 1 ,  y el reparo del órgano y de los fuelles en 
1 849 por Carlos Najar, maestro organero, al que entregan 230 realesw. 

Los reparos de los fuelles se repiten en varias ocasiones, con especial inte
rés en l 880, año en que pagan a Agapito Huerta por la construcción de ellos, 300 
reales. En 1 876, 1 898, 190 1 ,  1 904, 1906, 19 17, 1 9 1 8, 1 9 1 9, 1 922 y 1927 se arre
glan los fuelles con cola y baldés. El sacristán percibe por la función de tañer el 
órgano 5 pesetas en 1 9 1 2  (31 • 

Después de la guerra civil no se utilizaba. 

( 1 )  A.D.O.�S.:"Romanillos de Mcdinaccli. Libro de Cana�Cucnta ( 1809- 1871 )". f1 9 v. 

{1) ]bid., f� 32, 38,46 V., 54 V,, 65, 72 V, j 78 V. 
(3) A.P.R.M.:"Libro de Carta-Cuenta ( 1872-1989)", f2 4, 7-7v., 24, 25v.-26, 32, 36, 45v., 53v., 55v.-56, 58-58v. y 62. 
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46. 3. LA CAJA 

La caja responde a las medidas de un órgano rural de 2 ' 10  metros de 
ancho, 1 '03 metros de profundo y 4 '5 metros de alto, y de estilo barroco, con ele
mentos decorativos rococós, como las tarjas que cierran el Flautado. Los laterales 
van cubiertos por una rejilla. 

Está dividido en tres campos, con los tubos más grandes en el centro, 
coronado por una venera decorada. En el ático se lee: "El Glio 1918 se blanqueó el 
templo. Párroco Domingo Lozano". Y otra que dice: "Se hizo esta obra siendo 
cura don Bernabé". El primer cuerpo es más sencillo, en cuanto su concepción 
arquietectónica que el otro. 

46. 4. DESCRIPCION TECNICA 

Los 27 tubos de la fachada están repartidos en tres grupos de tres. Los dos 
juegos de trompetería horizontal están separados en dos filas: la superior del 
Bajoncillo, en forma de V, y el Clarín de Campaña, de mano derecha, al revés. No 
falta ningún tubo, a excepción del zoquete del primer Si del Clarín. 

El teclado es de octava cmta, decorado en el hueso con tres círculos de 
boj. Una línea de hueso atraviesa las alteraciones. Los juegos partidos son: 

MANO IZQUIERDA MANO DERECHA 

Bajoncillo 

Flautado Mayor 

Flautado Violón 

Docena 

Quincena 

Decinovena 

Lleno 4 h. 

Clarín de Campaña 

Cometa de Ecos 

Flautado Mayor 

Flautado Violón 

Docena 

Quincena 

Decinovena 

Lleno 4 h. 

Una rodillera mueve la apertura o ciene de la caja en donde se encierra la 
Corneta de Ecos. La única pisa sirve para los Timbales, situados al fondo. 

El secreto va forrado en papel impreso y mide 1 '48 x 0 '68 x 0'20 metros. 
Algunas válvulas de diferente anchura (3'5, 3, 2'5, 2'2 centímetros) están desen
ganchadas. 

Dos fuelles en cuña con seis pliegues, accionados por el sistema de pén
dula, de 1 '80 x 0'85 metros, descansan a la izquierda de la caja. 

En el interior faltan unos 50 tubos del Lleno de los tiples y 46 de los bajos 
y 24 de la Corneta de seis filas (C: 1 -2/3-1/2-1/3) (4, 2-22/3-2-2-13/5). El Flautado 
Violón tiene la primera octava de madera y en secreto aparte. El Flautado Mayor 
es de seis palmos y medio. 

El órgano ha sufrido pequeñas alteraciones recientemente, sin que se haya 
modificado la estructura creada por Loytegui. 
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XLVII 

EL ORGANO DEL CONVENTO DE SAN FRANCISCO, EN 

SAN ESTEBAN DE GORMAZ 





47. l. LOS EFECTOS NEGATIVOS DE LAS DESAMORTIZACIONES 
DEL SIGLO XIX 

Por el inventario hecho según decreto ministerial para la desamortización 
de los bienes conventuales, sabemos que en el monasterio de San Francisco, de 
San Esteban de Gormaz, había en 1 823 "un órgano pequeiio y útil" (!)' como así lo 
atestigua el notario Francisco Villar. 

En el posterior inventario de 1 835, remitido a la Contaduría de Burgos y 
hecho por Ignacio Martín Díez, comisionado de arbitrios de Aranda de Duero 
(Burgos), es más explícito: "Un órgano con cUez registros" m. 

No hemos obtenido más noticias sobre él, incluso no se conserva resto 
alguno. 

( \ ) A.H.P.S.:"Invcntario de Hacienda, siglo XIX", Caja 5, ['! S v. 
(2) !bid., Inventario de todos los bienes y efectos que pertenecieron al suprimido convento de San Francisco de San 

Esteban de Gormaz", r) 3. 
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XLVIII 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE SAN LEONARDO 





Organo de la parroquia de San Leonardo Abad de San Leonardo. E>tcban de S:m Juan. 1773. 
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48. l. EL ORGANO DESAPARECIDO DE 1733 

En el período más activo de la organería española, allá por 1733, el cura 
don Juan Sanz García manda asentar el nuevo órgano, como lo confinlla el 
siguiente documento escrito: "Más se le pasan cuatro mil reales que ha pagado 
con licencia del Tribunal, para ayuda a la fábrica del órgano que se lúzo en esta 
parroqtúal el año de núl setecientos y treinta y tres, el cual costó ocho mil reales, 
que 110 emró en esta cantidad la tribuna y sitio en donde está puesto, ni diligen
cias para sacar la licencia para ponerlo, que todo esto con los cuatro mil reales 
de exceso pagó la villa, con la carga de ayudar a componer dicho órgano y pagar 
al organista el salario de ciento y treinta ducados, incluyendo el ingreso de la 
iglesia, por que el organista ha de ejercer personalmellfe el oficio de sacristán" m_ 

Deducimos que este fue el primitivo órgano, que como en tantos casos, se 
suprime por otro. De él pudieron aprovechar los tubos y algunos elementos en 
buen estado. 

En 1761 el órgano sufre un pequeño aderezo, no muy significativo, por 
valor de 40 reales vellón, consistente en afinarlo(21• 

No tenemos más noticias de él. 

48. 2. LA FIGURA DEL ORGANISTA 

Con todo lujo de detalles conocemos la posesión del cargo de organista de 
la parroquia, el 1 3  de abril de 1 773, hecho realizado ante el escribano público 
Francisco Verona Herrera. De una parte, comparece el reverendo padre predicador 
fray Ramón Pérez, monje de San Benito (esta orden estuvo al cargo de la iglesia 
hasta la exclaustración) y vicario de la parroquia, varios vecinos representando al 

( 1 )  A.D.O.-S.: "San Leonardo. Libro de Carta-Cuenta e Inventario { 1720- 1746)", F 84. 

{2) A.D.O.-S.: "Libro de Carta-Cuenta e lnvemario ( 1 747-1796)". r·1 105 v. 
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ayuntamiento de la villa; y de otra, Antonio García, natural de la villa de Inestri
llas, para cubrir la plaza de sacristán-organista, puesto solicitado por otros preten
dientes. La plaza de organista llevaba anejo el desempeñar las funciones propias 
de sacristán y el de ser maestro de niños, durante cuatro años: "Cumpliendo igual
mente los mandatos del Padre Cura y Beneficiados y Señores de Xunta y Ayunta
miento de dicha villa, en todo lo conducente a dichos oficios, observando lo 
mesmo en la asistencia de los niíios de escuela y tratando a estos en la corrección 
y castigo, con la prudencia y cordura debida" c11• 

El sacristán debía poseer buena voz y generalmente era de corta edad. 
Antonio García iba a recibir cada año de cada vecino, media fanega de trigo "de 
dar y tomar", que él debía recoger de las diferentes cosechas. Su antecesor, Loren
zo Peñaranda, actuaba en las misas, funerales, oficios y demás actos litúrgicos de 
la iglesia. Por la ensei'íanza de los niños le daban cada mes "a real y medio, y de 
leer, escribir y contar a dos reales, a cuya paga han de ser obligados que asistan 
o no, desde la edad de cinco allos, hasta la de diez cumplidos, y a los pobres de 
solemnidad, así mismo les ha de ensellar, pagando la villa la mitad de dicho sala
rio y la otra mitad ha de perder el susodicho" 141• 

48. 3. EL NUEVO ORGANO 

En lugar del anterior, colocado a los pies de la iglesia, en el lado de la 
Epístola, el organero riojano Esteban de San Juan, en 1 773, realiza la mejora y 
ampliación del instrumento. Acabó los trabajos el 17  de septiembre de 1 773, 
siguiendo modelos repetidos por el artífice en varios órganos 151• Tenemos constan
cia en la nota del secreto: "Me hizo don Esteban de San Juan en Logrmlo. Allo de 
1773. Rueguen a Dios por mi". 

La escritura para la caja y órgano nuevo es firmada en San Leonardo, el 2 
de agosto de 1773, por Pedro Corral y Tomás de Olalla, alcaldes ordinarios, Nico
lás de Olalla, procurador síndico real, Manuel de Ayuso y Miguel Rupérez, regido
res, todos de la junta y ayuntamiento, de una parte; y de la otra el maestro cons
tructor. En las condiciones se obliga a "executar un secreto nuevo de octava 
tendida para la mano derecha, de madera de pino antiguo, embarzotado, y los 
registros de nogal", para colocar los registros de "Fiautado de trece, de a cuarellfa 
y cinco caños, Octava de caurenta y cinco aulas, Docena de cuarenta y cinco 
callos, Quincena de cuarenta y cinco caiios, Diez y novena de cuarenta y cinco 
caños. Zfmhala de noventa callos, Sobrecfmbala de noventa callos. Corneta Clara 

(3) A.H.P.S.:'"Protocolo. Caja 3301 '", Vol. 5722, 1" 28-28 v. 
MADOZ, P.: Op. cit. p. 1 5 1 - 1 52. 

(4) Ibid .. r) 29. 
Las obligaciones como sacris¡¡ín consisten en guardar y conservar los objetos sagrados y ropas litúrgicas, tocur al 
Ave María tres veces al día y a Jos fieles difuntos. finalmente, cuidar del reloj. 

(5) A.D.O.-S.:"Libro de Cm1a-Cuenta e Inventario ( 1 7470!796), r' !53 V. 
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de seis caíios por punto, un eco de Clarfn de mano derecha, que se hará nuevo, un 
Baxoncil/o de mano izquierda, que también se ha de hacer nuevo, una Chirimfa y 
Oboe, que as( mismo han de hacerse nuevos, poniéndoles todos en la fachada de 
la caxa, colocados con la mayor hermosura y simetrfa, de modo que se puedan 
afinar con facilidad, haciendo para esto los tablones y cepos necesarios, para 
transportar el aire a dicha fachada, asf por la referida lengüeterfa, como para la 
Corneta, Eco de Clarfn y Flautado de a trece". También debía "componer losflte
lles de dicho órgano, dexándoles con toda seguridad y poniéndoles en otras ane
xas disposict'ón de la que el presente tienen. Que toda pieza y calios de dicho 
órgano, que se halle defectuoso y no sea permanente, ha de ser de cuenta de dicho 
maestro organero el componerla y ponerla en la debida pe!fección, como rambién 
todos sus rexistros, as( nuevos, como viejos, corrientes y bien .fiados". Durante ese 
año acabaría la construcción. El precio, de 2.300 reales, ha de hacerse efectivos en 
dos plazos, uno en el año en curso, y el otro al siguiente 16'. 

48. 4. LOS REPAROS 

La lmica modificación es en 1 795, al añadir un registro que costó 560 rea
les17'. Después, hasta bien entrado el siglo XIX, no vuelve a tener reparos. En 1 827, 
Manuel Encabo arregla durante 1 8  días los fuelles, con un gasto para la iglesia de 
208 reales y 17 maravedís, con la inclusión del pago de badanas, quince baldeses, 
cola, etc. Cuatro años después, un maestro limpia el instrumento y el hijo de Enca
bo, Mariano, hace otro reparo en los fuelles en 1 845 y 1 849 1s'. 

Los últimos datos nos lo proporciona el inventario parroquial, realizado el 
15 de febrero de 1 873: "Un órgano bueno con su respectiva caja pimada". El 
mismo también nos infonna de un armonio desaparecido de la ermita de la Vega: 
"Un organillo expresivo en buen uso" 1"1 • 

En 1 888 arreglan el coro y reponen algunas tablas del órgano. Los 
siguientes trabajos son de 1 92 1 ,  cuando pagan al organero José Henera 550 pese
tas, cantidad recaudada, la mitad por la iglesia, y la otra mitad, de las limosnas de 
los feligreses. Ese mismo año reparan el armonio<wl. A partir de entonces el órgano 
cae en desuso. Poco a poco, los tubos desaparecen, hasta llegar a quedar sólo trece 
de los registros de Flautado y Clarín. En 1989, el estado era desastroso, lleno de 
polvo y sin tubos ni mecanismos. El P'ÍlToco actual emprendió la difícil labor de 
restaurarlo, con tres millones obtenidos de donaciones. Luis Galindo ha ejecutado 
la siguiente composición: 

(6) t\.1-I.P.S.; "E...,critura para la ca>;ay compostura del órg;mo", n� 3.301, Yo!. 5.722, f'' 45-45 v. 

(7) A.D.O.�S.: "Libro de C.�r�a-Cuenta e lnvent;trío ( 1793-1826)", Data 1795·1796, s.f. 

(8) A.D.O.·S.: ''Libro de Cima-Cuenta e Inventario ( 1827-1853)". Data 1827-1828, 1831- 1832. 1845-1846 y 1847· 1851, s.f. 

(9) !bid., lnvelll:lrío 15 Febrero 1873, s.r. 
( 10) A.P.S.L.: "Libro de Cuentas", Data. 1888 y 1921. s.f. 
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BAJOS TIPLES 
Bajoncillo Clarín de Campaña 
Clarín en Quincena Clarín Claro 
Flautado Mayor Flautado Mayor 
Octava Violón 
Docena Octava 
Quincena Docena 
Decinovena Quincena 
Lleno 2 h. Decinovena 
Címbala 2 h. Lleno 2 h. 

Címbala 2 h. 

48. S. LA CAJA 

En la caja, de 3 '24 metros de ancho, 0 '95 metros de profunda y 7 metros 
de alta, podemos observar la rica decoración vegetal y la variedad polícroma, que 
la embellece. Los laterales están llenos de una exuberante trama floral, que rema
tan los extremos y el capote central, más alto. 

Cinco campos, con tubos canónigos, divíden la fachada. Los tubos más 
grandes ocupan la parte central. El cuerpo inferior tiene un aire más rústico. 

48. 6. DESCRIPCION TECNICA 

Junto a los 25 tubos del Flautado de 1 3  palmos, está la trompetería hori
zontal, estructurada en semicírculo, el Bajoncillo de mano izquierda y por debajo 
el Clarín de Campaña de mano derecha. A los lados, en dos filas, los juegos de 
Clarín en Quincena y el Clarín Claro de tiples. La forma que adoptan es de fuera 
hacia adentro, del más grave al agudo. 

El teclado es partido, de octava corta. Al interior lleva el teclado la reduc
ción en abanico. No tiene teclado pedal. El secreto, hecho en pino, es de r60 
metros de ancho, 0'95 metros de profundo y 1 7  centímetros de alto. Hoy no posee 
fuelle, sino una válvula de regulación, conectada directamente al secreto. Antes 
tuvo dos en cuña, detrás de la caja. La Corneta está formada por: 4-2 2/3-2-2- 1 3/5-
1 1/3, y el Lleno en C por 1 ,  2/3, y la Címbala 1/2 - 1/3. Los 20 tubos restantes del 
Flautado que no se hallan en la fachada, descansan sobre un tablón elevado. Toda 
la tubería ha sido afinada con entallas. 

La restauración no ha llegado a dar con toda la autenticidad del órgano, 
restauración que desde un principio se ponía cuesta arriba, tanto para el organero, 
como para la pan-oquia. Pero, al final, el órgano ha vuelto a cobrar vida. 
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XLIX 

LOS ORGANOS DE LAS PARROQUIAS DE 

SAN PEDRO MANRIQUE 





Organo de la parroquia de San Martín Obispo. de San Pedro Manrique. Pablo Salazar, 1804. 
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49. l. INTRODUCCION 

San Pedro Manrique ha sido un enclave trascendental desde antiguo de la 
mesta y del comercio de la lana. Tuvo cuatro parroquias hasta mediados del siglo 
XVII. En la actualidad, sólo subsisten la de San Martín y la de San Miguel. La de 
Santa María ha sido reconstruida y la de San Juan fue desmantelada hacia 1 870. 
Hoy la iglesia de San Martín conserva el rango de parroquia, y la de San Miguel 
ha corrido peor suerte. 

49. 2. SAN MARTIN 

49. 2. l. EL ORGANO DEL SIGLO XVIII 

La panoquia ya tenía órgano a mediados del siglo XVIII, hecho confirma
do por los gastos del organista en 1759: "Data Trescientos reales vellón, que se 

entregó al organista .Juan José López La Cuadra, por cuellta de lo que la iglesia 
le está debiendo" m. 

La falta de otras referencias escritas, nos impiden conocer la existencia 
del órgano y de otros anteriores. 

En 1 766, remozan la caja y arreglan el órgano: "Es data, veinte reales que 
dio a Gaspar Alvarez, por montar la caja del órgano. /t. es data, treinta reales, 
que pagó del gasto de los maestros que compusieron el órgano" (21•  

Simultáneamente, las referencias nos informan de los nombres de los 
organistas: Fernando Pérez de Arteaga, en 1768, "asistió al órgano", por 90 reales. 
Los siguientes organistas reciben 1 00 reales en 1 773. Fuentes toca el órgano 

( l )  A.D.O.·S :"S:m Pedro Manriquc. Libro de Carw-Cuema de la iglesia de San Martín ( 1 755-!808)", Data 1759, s.f. 
(2) Jbid., Data 1766, s.f. 
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durante 1785 y 1787, a razón de 70 reales cada año. La fiesta de los Dolores tiene 
una gratificación especial, 12  reales(3). 

La composición de 1771 cuesta 300 reales y 35 reales "por avenir los 
registros del órgano". La afinación de 1 778 supone 50 reales de gastos<·l). 

49. 2. 2. EL ORGANO DE PABLO SALAZAR 

La obra del órgano actual se inicia en 1 803 por el organero riojano Pablo 
Salazar. Era el segundo que fabricaba en nuestra provincia. Jorge Pérez realiza la 
caja, por el precio de 2.050 reales. Los gastos de los viajes del organero y diligen
cias del Tribunal ascienden a 243 reales. 

Al año siguiente, ya está acabado e instalado en el coro de Evangelio. El 
secreto izquierdo del órgano conserva la nota puesta por Salazar: "Lo hizo Pablo 
Solazar el mlo de 1804, siendo cura el sehor don Francisco Saenz de Rodríguez". 
Entonces cobra Salazar 6.900 reales, 2/3 partes del total. Las cuentas relatan los 
gastos menudos de viajes (65 reales), de manutención en casa de José Domínguez 
(735 reales), y por los hierros para poner la barandilla, a cargo de Miguel Alfara, 
(475 reales)(5l. En 1806, pagan la tercera parte restante a Salazar, 3.200 reales (6), 

por un órgano que responde a un prototipo definido, entroncado en la línea de 
otros organeros riojanos. 

Al lado de estas cuentas figuran las del organista, que es despedido en 
1806(7). Juan Manuel Arnedo es nombrado nuevo organista en 1809, para "tañer en 
las festividades y funciones de la iglesia" (Octava del Corpus, septenario, etc.). El 
sueldo es de 80 reales, que irá decreciendo paulatinamente. En 18 15  compran un 
baldés para el órgano. Juan Antonio Belio sucede al anterior en 1838 (8). 

La parte más afectada por los reparos son los fuelles, en 1836 y 1 852. En 
1859, el deterioro del instrumento obliga a ejecutar un reparo, que costó 3.000 rea
les. Al año siguiente se afina. En ocasiones es el propio organista quien lo afina 
( 1 882, 1 886, 1 887 y 1895). El carpintero Enrique Martínez coloca las pieles en los 
lugares en donde pierde aire en 1901 y 1903 (9). 

En 1930 aún hay organista, con el sueldo de 419  pts. y 65 céntimos""· 
Hace unos años Estarelles hizo de las suyas, exactamente, en la década de los 
sesenta. 

(3) !bid., Data 1768, 1773, 1785, 1787, 1789 y 1803, s.f. 
(4) !bid., Data 1771 y 1778, s.f. 
(5) !bid., Data 1803 y 1804, s.f. 
(6) !bid., Data !805, s.f. 

(7) !bid., Data 1804, 1805, 1806 y 1807, s.f. 
(8) A.P.S.P.M.:"Libro de Fábrica ( 1809-1989)", Data 1809, 1815 y 1838, s.f. 
(9) !bid., Data 1836, 1852, 1859, 1860, 1882, 1886, 1887. 1895, 1901 y 1903, s.f. 

( 10) Ibid., Data 1930, s.f. 
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49. 2. 3. LA CAJA 

Es de estilo neoclásico 01) y no fue pintada. El tamaño es propio de un 
órgano intermedio (4 x l �go x 5'50 metros), con cinco campos y tres cuerpos, 
rematado por un frontón. 

La trompetería horizontal descansa en unas ménsulas semicirculares, con 
doble fila de tubos en la ménsula central. 

49. 2. 4. DESCRIPCION TECNICA 

El orden de la lengüetería es una fórmula típica en los organeros riojanos: 
Chirimía 2', Bajoncillo 4' y Clarín Claro 4'(por debajo del anterior) y Clarín 8' 
(faltan 18  tubos). 

El teclado es de octava corta, en consola, moderno, puesto por Estarelles, 
organero que eliminó varios juegos e incorporó el trémolo y el motor eléctrico. 
Los juegos que existen son: 

MANO IZQUIERDA MANO DERECHA 
Trompeta Real 
Quincena 
Bajoncillo 
Octavín 
Octava 
Violón 
Flautado 13  

Clarín 
Trompeta Real 
Clarín 
Clarín de Ecos 
Corneta 
Celeste 
Quincena 
Octava 
Violón 
Flautado 13 .  

El  órgano tiene sobre el  secreto espacio para once juegos en los bajos y 
trece en los tiples. La composición original era: 

BAJOS 
Chirimía 2� 

Bajoncillo 4' 
Flautado 13  
Violón 
Octava 
Docena 
Quincena 
Nasardo en 17  a. 

( 1 1) VARIOS: lnl'(:ntario . . • p. 8 1 .  

TIPLES 
Clarín 4' 
Clarín de Campaña 8' 
Flautado 13 
Corneta 5 h. 
Clarín de Ecos 
Violón 
Octava 
Docena 
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Decinovena 
Lleno 3 h. 
Címbala 3 h. 
Trompeta Real 8' 

Quincena 
Nasardo en 1 7  a. 
Lleno 3 h. 
Címbala 3 h. 
Trompeta Real 8'. 

Estarelles colocó un juego anacrónico, la Celesta. Descolocó varios jue
gos y suprimió los Nasardos. 

Hay una pisa para el eco del Clarín y otra para el Tambor. Detrás están los 
tres fuelles en cuña. 

El órgano necesita una reforma profunda que le devuelva a su estado ori-
ginal. 

49, 3, SAN MIGUEL 

49. 3, L LOS PRIMEROS DATOS 

La otra iglesia conserva los datos más antiguos. En 1 663, el mayordomo 
entrega a Francisco Madrigal, organista, 526 reales, de los cuales, 493 son en 
metálico, y cinco fanegas de trigo, por el encargo de tocar el instrumento. Ese año 
fue afinado y limpiado el órgano, por el precio de 44 reales\12). 

Para las fiestas patronales de San Miguel la iglesia gratifica a Juan lime
no, gaitero, con 1 2  reales ml_ Las asignaciones del organista y del gaitero varían a 
lo largo del siglo XVII, entre 1 8.972 maravedís- la más alta- y 15 .  385 maravedís 
en 1 694(!4). 

Los aderezos del órgano nunca fueron importantes. En 1683, consiste en 
limpiar y componer los fuelles con pieles compradas en Logroño, y otro tanto en 
1694 y !695 ""· 

49, 3, 2. LA AMPLIACION Y MEJORAS DE FRANCISCO O LITE 

Las necesidades propias del instrumento obligaron a los curas párrocos a 
una ampliación, efectuada por el organero Francisco Olite, en 1 704, en colabora
ción con Juan López, organista y hemmno del también organista Basilio. Recibie
ron en cuenta 1 .000 reales y 350 reales, respectivamente. Fue necesario ampliar la 

(12) A.D.O.-S.:"Libro de Cuentas de la Fábrica de la iglesia de San Miguel ( 1663-1735)", f-' 6-6 v. y 7. 
Al afio siguiente. Madrigal cobra 546 reales, f2 13. 

(13) Ibid. , f'  1 4 v. 
(14) !bid., f'' 30 v.,39 v., 59 v. y 157 v. 
(15) lbid., f2 75, 158 V. }' 164-164 V. 
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tribuna hacia la capilla del Santo Cristo, que costó 530 reales (lf>). Se hizo necesario 
arreglar la caja de nogal y "deshacerla, por no coger el órgano y no usar por ser 
muy antigua, a propósito para él; habérsele aiiadido dicha tercera parte más de 
alto, largo y fondo, y de ellos, se dieron a Lorenzo Rodríguez, vecino de esta vU!a, 
por su trabajo de renovarla y fusta de nogal, que fue necesario, quinientos reales, 
en que a vista de oficiales y escultores se ajustó, y los diez restantes (aparece 
tachado) se dieron a Pedro Marín, por cerrar los huecos de la caja y asegurarla 
en la pared". Trece reales se dieron a Diego Benito, herrero, por "cuatro canitone
ras, que hizo con sus calvos, para asegurar las cuatro esquinas" <m. 

Francisco Olite tenía el taller en Viana (Navarra), y hasta Murillo de Ria
leza, Juan Antonio León, vecino de la villa, marchó con ocho caballerías mayores, 
para traer las piezas del órgano. También pagan al organero y a los criados 6.6 1 5  
reales, por "haber hecho y fabricado dicho órgano, que se ha puesto en la dicha 
iglesia de San Miguel, para mayor culto de los Divinos Oficios, y habiendo recibi
do para ello licencia del seiíor Provisor de este obispado de Calahorra y la Calza
da, en cuya cantidad se ajustó dicho maestro, por serlo de toda satisfacción y 
haber puesto en el Lleno, Dulzainas, Clarines, Corneta Real, ecos y contraecos, 
Tapadillo, Bajoncillo, Trompeta Real, Atabales y Pajarillos, y lo demás corres
pondiente a sus registros, como se manifiesta por dicho órgano" 08). 

Necesitaron dos "costales de carbón", seis reales de una "mano de papel 
de colores para guarnecer los bajones "de madera, 2 1  reales y medio de tablas de 
pino para forrar el portaviento de los fuelles, 45 reales para dos cerrajas, un hierro 
para los soportes de los Clarines, clavos, 24 reales pagados a Lorenzo Rodríguez, 
carpintero, por hacer las puertas, cerrar el teclado, una celosía "para cerrar y ador
nar los bajones" que estaban fuera de la caja y un balaustrado para la puerta de 
entrada al órgano; y 44 reales que costaron once tablas de pino para cubrir los fue
lles, pagadas a Bernardino Rodríguez Cervantes. Las obras de "poner y asentar" el 
órgano duran dos meses y veintiún días. Al organero entregan cuatro jamones en 
concepto de gratificación, que es ayudado en las tareas de afinación por Juan 
López119). 

El nuevo órgano tenía una buena batería de trompetas, de varios tipos, un 
Lleno y juegos de adorno, tan propios a la estética de comienzos del siglo XVIII. 
Francisco Rodríguez es el encargado de estrenar el nuevo instrumento. En 1 707, 
Olite regresa para repasar y afinar el órgano(20). 

El inventario de 17 13  hace referencia al órgano y relata una serie de deta
lles sobre el estado y la composición: "Así mismo, tiene dicha iglesia un órgano 

(16) !bid., f1! 173, 2 1 5  y 219 v.-220. 

(17l Ibid., r) 220 \'. 

osl Ibid., r' 221. 

(! 9) lbid .• r� 221-222 v. 
(20) Ibid., r� 230. 
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con su caja de talla de nogal, todo nuevo, y contiene a ambos manos registros, y 
organista continuo, como lo ha tenido siempre, y dos registros, son Trompeta a 
ambas manos, Bajoncillo, Clarines, Tapadillo, Címbala a ambas manos, Corneta, 
Veinte y docena a ambas manos, Decinovena, Quincena, Docena, Octava, Flallla

do y Dulzaina, todo a ambas manos, suspensión, ecos y contraecos, Páxaros y 
Atabales de madera y tres fuelles y banco y tarima para el organista" (211• 

Francisco Olite, que había trabajado fundamentalmente en la Rioja y en 
Navarra (Carear en 1686 y Cintruénigo en 1 700) ""· deja su huella en Soria. 

49. 3. 3. OTROS REPAROS 

A partir de ahora, las limpiezas y afinaciones ocurren en 1712, en 1714  
(Félix AtToque compone el registro de Bajoncillo por 14  reales) y en 1720 para 
cola y baldés mi_ 

Nombran un nuevo organista en 1 725, Francisco Pérez, que arregla el 
Clarín de Ecos dos años más tarde. En 1 740 y 1749 componen el órgano y en 1 742 
sueldan un tubo. Fernando Pérez de Arteaga es el organista desde 1747 1241• 

Figuran los nombres de los sucesivos organeros, Juan de Arnedo, vecino 
de Yxea, que afinó el órgano; Francisco Ferrer, que en 1752 compuso el órgano, y 
Miguel Alfara que levantó los fuelles. El revisor fue Francisco León. A cada uno 
dieron 62, 450, 1 8  y 45 reales""· 

Francisco San Juan acompañado de un criado, realiza la ampliación de 
varios juegos en 1766, por 1 .400 reales. El organista de Yanguas hizo el peritaje, a 
pesar de tener la iglesia otros: Gaspar Alvarez, Manuel Arnedo y Antonio Lafuen
te (26>. 

Los reparos de Juan Ferrer en 1768 son los más importantes de este perio
do: "Son data, trescientos reales que se le dieron a Juan Ferrer, maestro m·gane

ro, vecino de Zaragoza, por afinar y componer el órgano". Además colocó un 
nuevo teclado, añadió los tubos que faltaban del Lleno y del Clarín, enganchó 
ocho pisas al teclado y mejoró los fuelles. Los gastos sumaron la cantidad de 75 
reales por el teclado, 240 reales por los tubos, 60 reales por las pisas, 33 reales por 
ir a Zaragoza a coger los tubos, 88 reales por badanas y arreglos en los fuelles y 5 
reales de clavos(m. 

<2 1 > Ibid., r� 365. 
(22) SAGASETA, A. y TABERNA, L.: Op. cit., pp. 73 y 87. 
(23) A.D.O.�S.:"Libro de Cuentas ... 1663-1735", r2 242, 248 y 238 v. 
(24) Ibid., f2 319. 

A.D.O.-S.:"Libro de C:�na-Cuenta de San Miguel (1736-\857)", f'' 16 v., 23 v.,  43 v. y 53. 
(25) Ibid., r1 67. 
(26) lbid., Data 1766, s.f. 
(27) !bid., Data 1774, s.f. 
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Dieciséis años después, Juan López, organero aragonés afincado en 
Sigüenza, puso un registro nuevo y reconstruyó los fuelles con la ayuda del carpin
tero Antonio Brieva 128). 

Después de estas obras, los gastos son menudos, de afinaciones y reparos 
en los fuelles, en 1788, 1 789, 1 795, 1 806 y 1 808 ""· 

En 1 8 1 5  el organista de San Martín lo es también de San Miguel. La igle
sia pierde el culto de antes y pasa a depender de aquélla. Tan sólo hemos contabili
zado dos arreglos en el órgano de la parroquia de San Miguel, en 1 887 y 190 l .  
Después, ya no sabemos nada. La iglesia amenaza ruina, y no tardando se hundirá 
completamente. 

(28) !bid . .  Data ! 784, s.f. 
(29) lbid., Data 1788, !789, 1795, !806 y !808, sJ. 
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EL ORGANO DEL MONASTERIO DE 

SANTA MARIA LA REAL DE HUERTA 
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Organo del Monasterio de Santa María la Real de Huerta. Joseph de Loytegui. 1760. 
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50. l. INTRODUCCION 

Dos joyas posee el monasterio cisterciense de Santa María la Real de 
Huerta: son el coro y el formidable órgano. 

Con toda certeza, desde los albores de este monacato, contó con un instru
mento para acompañar los rezos del Oficio Divino y de los demás actos litúrgicos. 
Poco a poco, las mismas exigencias de la liturgia motivaron a los abades a embe
llecer la iglesia. 

50. 2. DATOS HISTORICOS ACERCA DE LOS DOS ORGANOS QUE HA 
TENIDO EL MONASTERIO 

Unos manuscritos del siglo XVIII m y el discurso de entrada en la Real 
Academia de la Historia del Marqués de Cerralbol2l, van dando una relación de los 
principales abades desde 1 2 ! 0  a 1 835. El octavo abad, fray Bernardo de Espinosa, 
mandó en 1530 construir un órgano, que en opinión de Mariano Fernández piensa 
que se trata del realejo, que hubo en el presbiterio hasta 1 962 (3). Para ello alega, el 
que no se había construído el claustro superior, o de los Caballeros, ni el coro, aca
bado en 1581  y 1547, respectivamente. 

Otro abad, fray Pedro de Oviedo, obispo de Quito, y más tarde monje de 
Huerta en 1 646, "dio para el órgano siete mil pesos" <.t), aunque otro manuscrito 

( 1 )  A.M.S.M.H.: "Manuscrito Obispo, Generales y Obispos de Huerta, de fray Constancia Cordón (Abad 1707-1762), 
hasta \832", � 65. 
A.M.S.M.H.:"Caxon de Huerta, n'' 12: Relación de obms y cosas particulares que se notun en la serie de Jos abades 
de Huerta", r� 2. 

(2) AGUILERA Y GAMBOA, Enrique de: Disturso leído mue la Reul Academia de la Historia, en la recepción 
piÍhlica, Madrid, 1908. p. 301. 

(3) FERNANDEZ, Mariano: "El Organo de Santa María de Huerta", en Cistercium, n� 103, Huerta. (\963), p. 198. 

(4) A.M.S.M.H.:"Caxon de Huerta n� 12: Relación ... ", s.f. 
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rebaja a la cantidad a 1 .500 pesos, con los que se hizo el órgano grande, si bien, la 
comunidad pagó la caja(5), adornada con las mmas del obispo, en el centro, y otros 
dos escudos más pequeños en los entrepaños(6). 

50. 3. LA CAJA 

La gran caja, de 5 "90 metros de ancho, 76 centímetros de profunda y 7 
metros de alta, es de estilo barroca clasicista. Dividida en dos secciones con siete 
campos, la más alta tiene ia tubería de la fachada. Las columnas con los capiteles 
corintios enmarcan los campos. El entablamento es rematado por unos frontones 
curvos. Abunda la decoración vegetal de fina talla, cuidada, guardando un equili
brio, propio de la estructuración simétrica del siglo XVII. Fue el autor un entalla
dor de gran maestría. 

El órgano de este monasterio cisterciense es una pieza de gran valor 
arqueológico para la historia del órgano español. La caja o mueble del instrumento 
es de las más extraordinarias de toda la península Ibérica, por no seguir en absolu
to los modelos tradicionales del órgano español. En efecto, este mueble, admira
blemente conservado, es de clara influencia renacentista italiana, con semejanzas 
notables con los de la catedral de Milán ( 1529, Gian Giacomo Antegnati), Tirano
Veltlin ( 1 607, Doménico y Tomaso Mearini), San Juan de Letrán en Roma ( 1597, 
Luca Blasi), y el desaparecido de la catedral de Valencia (ca. 1575). 

Posiblemente fue concebida durante su construcción para otro emplaza
miento. En el interior aparecen evidentes signos de un desdoblamiento del mueble, 
con ampliación de la fachada, hasta conseguir el resultado magnífico que hoy nos 
muestra. 

El dorado da un aire y gracia a los capiteles, partes vegetales, franjas, etc. 
El órgano y la caja ya estaban acabados en 1 646. 

50. 4. REPAROS Y AMPLIACIONES 

La primera reforma es de tiempos del abad fray Constantino Cordón 
( 1707-1 7 1 0), que compusieron el órgano grande, aumentado el número de regis
tros, para lo cual gastó seis mil reales m. 

La segunda reparación fue en el año 1 745, bajo el mandato de fray Alber
to Doctorelo, "por estar el órgano de arriba muy mal parado". El padre provincial 
de la orden dispensó que el "producto de las memorias se aplican por este trienio 

(5) A.M.S.M.H.:"Manuscrito. Obispos . . ", r� 2 !  v .-22. 
(6) FERNANDEZ. M.: Op. cit., p. !99. 
{7) AGUILERA GAMBOA, E.: O p. cit., p. 3! 8. 

A.M.S.M.H.:"Manuscrito Obispos . . "' r! 79 V .-80. 
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para componerle", lo que así se hizo "echándole algunos registros nuevos y se 

afinó el órgano de abajo" 18). 
En 1724 se habían añadido al órgano los registros de Clarín y Bajoncillo. 

S iendo abad fray Vicente Martínez, se apea el instrumento y hacen numerosos 
reparos: "Bajase de pumo, aiiadiéndosele tres registros más, que son: Trompeta 
magna y de Oboue, haziéndose de nuevo todos los de lengüetería, un Flautado, 
secreto nuevos, y para bajarlo de punto, aiiadir a todos los callos, cuatro jltelles 
nuevos y éstos cerrados de tabla, para mayor duración. Dorase y pintase la caxa 
de él, echáronsele zelosías, para que salga más las voces, al1adiósele alguna 
tabla, pillfose por ajltera y por dentro el balcón y barandilla del coro" \9). 

La tercera gran reforma, la más importante, es de 1760, siendo abad fray 
Lucas de Prida. Pintó de muchos colores y dio talcos y dorados a la caja y puso las 
atmas del obispo de Quito, además de repintar la barandilla 110\ totalmente de mal 
gusto en opinión del marqués de Cerralbo<ll ). 

El secreto izquierdo del órgano nos confim1a la intervención de José de 
Loytegui en esta reforma: "Joseph Loytegui mefecit, amw Domini 1760, abbate R. 
A. P. D. D. T. Luca de Prida". El maestro instaló una maquinaria y tubería nueva, 
aprovechando los elementos útiles. El resultado no pudo ser mejor, una de las más 
bellas cajas, encerrando en su interior una de las mejores tuberías barrocas, de 
tamaño considerable. 

De Loytegui conocemos no menos de doce ejemplos, de excelente factura 
y calidad, dignos de la mejor organería el siglo XVIII, en las diócesis de Sigüenza 
y Soria. 

En la tapa de la ventana del secreto, escribieron esta nota: "Se renovó este 
órgano en el afio 1832, {lliadiéndole Clarín de Bajos, otro Clarín, Clarinete de 
ecos y un fuelle, colocando toda su lengüetería en otra forma que antes tenía, por 
el maestro Don Julián Azuara, organero de este obispado y a expensas del libro 
de Expolias". 

En 1926 seguía funcionando. como se lee en un tablero: "Hoy 22 1 8 1 26 / 

debutó el organista Julio Algara". Durante los meses finales del año 1953 y los 
primeros de 1954, se afina y arregla, para ponerlo de nuevo en funcionamiento. La 
lamentable refmma suprimió la tradicional octava corta por un teclado cromático. 
Para ello se abrieron entallas en los cinco primeros tubos de los registros, para 
hacerlos sonar E. F. F#. G y G#. La falta de pericia. también afectó a los fuelles, 

(8) !bid., r-1 82 \'.-83. 
(9) !bid., f1 84 v. 

FERNANDEZ, M.: Op. cit., p. 201. 
MARTINEZ ROJAS, Tomás: "Monografía del Monasterio de Santa María de Huerta", en Cisrcrciwn, n" 40, Aiío 
VII, Hucrt:�, ( 1955), p. 1 7 1 .  

(IO) Ibid . •  p. l7 1 .  
FERNANDEZ, M.: Op. cit., p. 200. 

( 1 1 )  AGUILERA GAMBOA, E. de: Op. cit.. p. 224 y 323. 
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ahora con una salida más estrecha, no pudiendo dar el organista acordes de 
muchas notas, por la falta de aire. En 1 957 lo afinaron y recompusieron el Lleno, 
Címbala y Corneta de Ecos. Dos años después colocan un nuevo teclado. 

El organista Mariano Fernández, en noviembre de 1 964, repara los tubos 
de la primera octava del Flautado de 1 3. Inocentemente, encontró la disposición de 
esta parte extraña y a la vez original 02l. Reparó las ocho pisas de los Contras 
enganchadas a la primera octava y las dos de la Corneta Clara y del Clarín de 
Ecos. Estos improvisados organeros dañaron sensiblemente el interior del órgano. 

Desde 1 982 el órgano está desmontado, sin que nadie haya hecho nada 
por recobrar esta joya. Los trabajos de restauración iniciados, no han tenido conti
nuidad. 

SO. S. DESCRIPCION TECNICA 

El secreto está partido en dos mitades de 2 1  y 24 notas y mide 1 '70 
metros de largo, r60 metros de profundo y 2 1  centímetros de alto. Las válvulas 
varían el ancho de 3 '7 centímetros a 2 centímetros. 

El secreto, tan profundo, alberga los siguientes juegos: 
BAJOS 
Chirimía 
Bajoncillo 
Clarín de Bajos 
Flautado 1 1 3  
Flautado II 1 3  
Violón 
Octava 
Docena 
Quincena 
Decinovena 
Nasardo en Quincena 
Nasardo en Decisentena 
Lleno 4 h. 
Címbala 2 h. 
Trompeta 

(12) FERNANDEZ, M.: Op. cit., p. 205. 
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TIPLES 
Clarín 1 
Clarín II 
Trompeta Magna 
Flautado 1 3  
Cometa Clara (vacío) 
Violón 
Octava 
Docena 
Quincena 
Decinovena 
Cometa de Ecos 6 h. 
Nasardo en Docena 
Nasardo en Quincena 
Nasardo en Decisentena 
Real Lleno 4 h. 
Címbala 2 h. 
Trompeta Real . 



Abundan los juegos de nasardos y destaca la magnífica batería de trompe
tería, una de las más formidables de Castilla03). 

El único fuelle de cuña es de gran tamaño (2 "46 x 1 ""34 metros y seis 
pliegues). 

En la actualidad, el órgano ha sido descabalado por manos inexpertas. La 
gran mayoría de los tablones han sido retirados y eliminados. Uno de ellos, de 
unos 5"50 metros de largo x 0"40 metros de alto y 0"15 metros de grueso, acanala
do por ambas caras, en una sola pieza, ha aparecido enteramente destrozado en las 
reservas del monasterio, habiendo sido utilizado por desconocimiento durante 
mucho tiempo, como rampa para carretillas de obras. 

El resto de tablones ya no existe. han sido extraídos del órgano y sustituí
dos por tubos de plástico verde, del tipo utilizado para la conducción de pequeños 
fluídos, dando al interior un aspecto insólito, impropio al órgano. Muchos de estos 
tubos están despegados de sus encajes, sin posibilidad de acceso, por haberse 
endurecido el material plástico. 

La Corneta ha sido desplazada de sitio, mediante una fea estructura de 
hierro angular, electrosoldada, los portavientos eliminados, y los panderetes de 
sujeción de los demás tubos están ladeados, sin fijación alguna. La tubería oscila 
libremente al menor empuje. 

El teclado antiguo, de 45 notas, con la primera octava corta, construido en 
madera de pino, con uñetas de hueso para las notas diatónicas, y con piezas de 
nogal oscuro incrustadas de hueso y ébano para las cromáticas, ha sido eliminado 
y sustituído por otro procedente de una pianola, de plástico y chopo, colocado lige
ramente en voladizo, sobre la fachada, en lugar de la ventana del teclado, como es 
usual en nuestros órganos. Algunas teclas conservadas por la comunidad de reli
giosos en un almacén, son el testímonio de aquel teclado. 

La transmisión del teclado al secreto ha sido desconectada y sustituida por 
alambre fino de latón, elástico y quebradizo. El pedalero original de Loytegui ha 
sido eliminado y, en su lugar, adoptaron uno inadecuado. El tablero de molinetes 
del pedalero, en contrachapado, con molinetes de forja, pesadísimo, está inservi
ble. 

En las reparaciones de los años 50 y 60 se subió más de medio tono la afi
nacwn del instrumento, por el procedimiento de rasgar con un útil cortante los 
tubos. El artífice o artífices no comprendían la razón de ser del temperamento 
barroco y aún menos la octava corta, a lo que consideraba un error. Pensó corregir
lo rasgando los tubos graves de la fachada y todos los siete últimos de cada juego 
de la mano izquierda, para subirles de tono (algunos de ellos una tercera mayor), 
causándoles graves daños. Arrepentido, quizá, volvió a soldar estas desgarraduras, 
tenninando por desrumonizar totalmente la tubería. 

(13) GARCIA LLOVERA, Julio María: lminerarium Orgauicum, Zaragoza, 1963, p. 48. 
Pudo contemplar los hoy desaparecidos juegos de Cometa Clara y el de Ecos, con su correspondiente rodillera. 
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También durante este periodo de 1950 a 1 960 fueron intercambiados 
tubos de varios registros entre si, para llenar huecos, cada vez que se estropeaba o 
desaparecía un tubo. El Lleno, Decinovena, Címbala y Corneta de la mano dere
cha, todos ellos mezclados entre si, con grandes abolladuras, una buena parte está 
en un cajón del trastero monacal. Falta un registro entero de ambas manos, la Cím
bala, f01mado por dos filas agudas: C5�22/3, 2. C4� 2, I I/3. C#3� l i/3, l .  C#2�1 ,  
2/3. C�2/3, 1/2. La Corneta posee 6 filas, formadas por C#': 8-4-22/3-2-2- 1 3/5. 

Los nasardos de mano derecha han sido completados con algunos tubos 
de la segunda Cometa ya inservible, muy incompleta al principio, procedente de 
otro instrumento. 

La Decinovena de mano izquierda tiene los tubos rasgados, especialmente 
en los tres primeros. La Trompeta Real ha sido eliminada, tiene bastantes resona
dores, faltan todos los canales, rosetas y las lengüetas con sus cuñas respectivas. 
Faltan, igualmente, bastantes zoquetes. Las más grandes, las de ocho pies, están 
plegadas y rotas en la base. 

Como ya sabemos la impresionante batería de trompetas de la fachada fue 
ordenada de nuevo hacia 1 820, según reza la inscripción en el órgano, añadiéndole 
un juego más y elevando unos 20 centímetros todo el inmenso tablón que recibe 
los zoquetes de la trompetería. La disposición de la trompetería de fachada es la 
siguiente: 

Clarín Bajo 8 '  ( 1 1 )- Bajoncillo 4' (21)- Trompeta Magna 16 '  (24)- Clarín 
Bajo 8' ( lO) 

Chirimía 2' (21)- Clarín 1 (24)- Clarín 11 (24). 
El Clarín de mano derecha, comenta Francís Chapelet, es anterior a 1 760, 

procedente de los restos del antiguo órgano. El Flautado fue también empujado 
hacia arriba, posiblemente rehaciendo los tablones. Hoy en día, la disposición de la 
fachada no corresponde al orden que aparece en el secreto. Las tapas del secreto 
están podridas y son de fabricación moderna. La última octava del Flautado des
cansaba en un tablón aparte. Destaca la calidad de la aleación de los tubos del 
Flautado. 

Visto por detrás del secreto, el plano del Lleno, recompuesto según los 
agujeros de los panderetes es: 

e C # 2  C # 3  C 4  C 5  
l 2 4 5 l/3 8 

2/3 l l/3 2 2/3 4 5 l /3 
l/2 1 2 2 2/3 4 
l/3 2/3 l 1 /3  2 2 2/3 

Las barras de tracción de los registros carecen en varios casos de pomo de 
madera. 
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El sistema de alimentación de aire, inservible, se debe a un único fuelle de 
pliegues, alimentado por dos bombas manuales, en grandes dimensiones (3 "50 x 
1 "50 metros), colocado en la bóveda contigua al órgano. Está enteramente podrido, 
por haberle caído agua encima. La carcoma ha devorado las nervaduras de los 
pliegues, con lo que tampoco es posible utilizar la parte de cuero. Fue colocado 
por el organero Julián de Azuara. 

Los 32 registros suman 1 . 1 63 tubos, cantidad sumada en el año 1963(141• 
El órgano ha sufrido graves daños, que aconsejan una reparación y puesta 

en estado original. Los males que ha padecido durante el periodo de la postguerra 
son producto de la ignorancia, aunque bien intencionada. Más grave fue la oferta 
de un empresa comercial de organería que, en la década de los sesenta, ofreció 
incluso la posibilidad de fundir la tubería y eliminar la maquinaria barroca, de uno 
de los órganos más notables de Castilla. Afortunadamente no tuvo una respuesta 
positiva. 

El órgano del monasterio de Santa María ha sido muy renombrado por 
diversos autores m1• Del órgano pequeño ya no quedan más que algunos restos dis
persos en el trastero. El inventario general de los bienes del convento, hecho por el 
Estado para la exclaustración, cita el órgano pequeño y el grande, con 1 7  registros 
en la mano derecha y 1 5  en la izquierdan61• También menciona una rica colección 
de salterios árabes, hebreos, caldeas, etc., regalo de los abades, especialmente fray 
Martín de Oñate, con quien se empezó a escribir en Toledo la librería de coro y 
cantorales, y fray Bernardo Cornejo, con quien se concluyó(171• 

También cita el inventario el órgano del coro, con 1 7  registros en la mano 
derecha y 1 5  en la izquierda. 

(14) POLVOROSA, M. romás: Sama María la Real de Huerta, Madrid, 1963, pp. 88-89. 
( 15) ESPONERA GALBIS, María dd Pilnr: "Valores turísticos del Monasterio de Huerta", en Rel'ista de Soria, n'' 14, 

Soria, ( 1971 ), s.p. 
CASA. Carlos de la; y TERES. E!fas: Monasterio cisterciense de Santa María eh• Huerta, AlmazlÍn, 1982, p. 127. 

( 16) A.H.P.S.:"Sección Hacienda. 2-13", n\� 5, r� 4. 

( 17) A.M.S.M.H.:"Mtmuscrito Obispos ... ", r� 6. 
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51. l. EL ORGANO DE COMIENZOS DEL SIGLO XVIII 

A comienzos del siglo XVIII, a partir de la primera década, el pueblo de 
Serón tiene órgano. El primer testimonio es de 1 740: "Más cuatro reales y medio 
de w1 baldés para la iglesia" y "Más de refinar el órgano ciento veinte reales que 
se le cUeron al maestro de Sigiienza" (l). 

En la nómina del entonador de los fuelles figuran las ocho medias de 
trigo, por dos años m. 

Entre 1766 y 1767 se reforma el instrumento con seis baldeses, traídos de 
Madrid, y el cuarto en donde se hallan 13). 

Miguel López trabaja 75 días en Serón en 1 773, para la "composición, 
limpieza y aiiadidura que hizo en el órgano". Otro maestro reconoció los posibles 
defectos y refonnó las camas de los fuelles. Todo costó 729 reales y 14  marave
dísl�l. 

Fue preciso recomponer los fuelles en 1785 y todo el órgano en 1792, por 
600 reales. En esta ocasión, compraron "arroba y media y cuatro libras de plomo 
para la tubería, a 66 reales y 13 maravedf.'l" 15l. 

51. 2. EL NUEVO ORGANO 

Coincidiendo con "el siglo de oro" de la organería española, en 1799, 
manda el cura-ptÍIToco construir uno nuevo, con la correspondiente tiibuna, asien
to, caja y cuarto de manchas. Costó 16.57 1 reales((!). Es muy probable que el orga
nero fuera Juan Francisco Verdalonga. No sabemos nada más acerca de él. 

( 1) A.D.O.-S.: "Serón de N:ijim:.1. s� Libro de Carta-Cuenta e Inventario (1739-1820)", l'-' 60 v., 68 v. y 213.  
(2) !bid., j�' 57 V., !00 V. y [ 3 1 .  

(3) !bid., j'} 263 y 267 v.-268. 

(4) !bid .. j'-' 323-323 v. 

(5) !bid .• J" 385 y 401 \'. 
(6) !bid., f" 436. 
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51. 3. DOS SIGLOS DE HISTORIA DE UN ORGANO HOY DESAPARECIDO 

El siglo XIX está lleno de noticias referentes a los diversos reparos del 
instrumento. Ramón Agreda arregla un registro en 1 809; en 1 823 hay otra compo
sición de los registros; 1837 y 1 838 son dos años en que se reparan los fuelles, en 
esta última ocasión por el derrumbe del cuarto de fuelles, y en 1 843 fue necesario 
restauralos de nuevo m. 

Marcelo de Mingo, organista con el sueldo de 640 reales anuales, revisa 
en 1 87 1  la "composición y pe1jeccionamiento del órgano", realizada por Elías 
N ajar en 1 869, por la cantidad de 63 reales'"'· 

A partir de 188 1  los gastos de mantenimiento son exclusivamente para 
comprar badanas y arreglar los fuelles ( 1883, 1 887, 1 889, 1 890, 1 892, 1 896, 1 898, 
1 899 y 1 90 1). Sólo los gastos de 1 885 (3 reales), van destinados a comprar un palo 
para un tirador de los registros(9l. 

El último libro de cuentas nos relata los acontecimientos de estos años. El 
órgano fue vendido entre 1 954 y 1 958, tal vez, para pagar las reformas de la igle
sia. En 1947 aún funcionaba y el sacristán-organista cobra 96 pesetas. El órgano 
iba deteriorándose y nadie tomó cartas en el asunto. No ocurría lo mismo en 1 9 1 1 ,  
cuando forraron las fugas de aire, y en 1 9 1 6  y 1922, cuando reparan los fuelles. El 
más destacado es el de 1 928. Entonces, compran a Balbino Ottega lona, clavos, 
puntas, 4 kilos de cola, tablas, 1 4  metros de retor para los fuelles, 3 pieles de 
cuero, harina y almidón para hacer engrudos. El hojalatero estaña varios tubos y el 
padre José dirige los trabajos de reconstrucción, asistido por el sacristán. El precio 
final de las obras fue de 574'95 pesetas'"'· 

El órgano ha desaparecido. El tamaño era de 3 '50 metros de ancho, 1 '20 
metros de profundo y 5 metros de alto. El secreto tendría cabida para siete u ocho 
juegos. En la actualidad queda como testimonio un tablón del juego de lengüetería 
de fachada. 

O> !bid., r1 447. 
A.D.O.-S.:"Libro de Carta-Cuenta e Inventario ( 1820-1902)", 1' .. 68 v., 1 1 1 . 1 15-J \6 y 1 17 v. 

(8) lbid., f'1 J l8 V., 135 V. y 141  V. 
(9) !bid., f'J 16 1 ,  162 v., 165 v.,l70, 173 v.-174, 175 v., 176 v.-177, 180, 184v., 185 y 1 87. 

(10) A.P.S.N.:"Libro de Carta-Cuenta e Invemario n" 5 ( 1904-1989)", l'1 16 v., 2 1 ,  26, 35 v.-36, 38 v. y 55. 
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52. l. EL ORGANO DE LA CONCATEDRAL DE SAN PEDRO 

52. l. l. INTRODUCCION 

Los primeros documentos escritos que conserva el archivo de esta hermo
sísima iglesia Concatedral de San Pedro datan de 1 5 1 1 .  Las distintas manifestacio
nes artísticas han tenido cabida dentro de esta iglesia. Buen exponente es el claus
tro románico, la iglesia gótica de tipo salón, los magníficos retablos renacentistas o 
barrocos, etc. 

La música jugó una gran baza en los acontecimientos de la vida litúrgica 
del cabildo, especialmente el órgano, instrumento rey, e instrumento de suma 
importancia dentro de los cultos. 

52. l. 2. LA CAPILLA DE MUSICA DURANTE EL SIGLO XVI 

Las nóminas de los músicos dan especial preeminencia al organista Car
mona, 8.250 maravedís; al maestro de capilla 13 . 1 20 maravedís, y al sochantre, 
por su capellanía, 8.015 maravedís {l). El anterior documento nos informa del fun
cionamiento de los miembros de la capilla de música y de la existencia de un órga
no. Juan Guillén ostentaba el magisterio desde el 30 de agosto de 1 522, y Sebas
tián Fernández desde 1534, de cantor de gregoriano y polifonía m. 

Con el nuevo maestro Ayala. nombrado el 17 de julio de 1 536. la capilla. 
por mandato del cabildo, canta una ensalada en la misa de la fiesta de Nuestra 
Señora de las Nieves, aunque esta decisión encuentra la radical oposición del 
canónigo Chantre(3). 

( 1 )  A.C.S.:"Libro de Ffíbrica (1512�1564)", P' 87. 
(2) A.C.S.:"Libro de Fábrica n93", r� 12-12 v., 1 8  V. y 29 v. 
(3) !bid., 19 52. 
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La movilidad de los músicos es constante en la colegiata. A los tres años 
de tomar posesión del cargo Ayala, renuncia a la plaza y le sustituye en octubre de 
1538 Pedro Malina, que será despedido tres años más tarde junto al bajón (Juan 
Díez) y el campanero, "por cuanto no hay necesidad de ellos, pagándoles por rata 
lo que han servido", argumenta el cabildo. El nuevo maestro proviene de la dióce
sis de Calahorra, geográficamente cercana a Soria '4). El organista Carmona tam
bién es advertido, "por razón del órgano, pues no le sirve, que tenga carga de 
tomar a las lzoras y tener limpia la iglesia y recado para renovar de ocho a ocho 
días en esta iglesia" (5>. 

Las renovaciones del personal, en el caso del organista, suelen ser por 
motivos de salud o por la avanzada edad -del titular. También alcanza al nombra
miento de los niños de coro, llamados, como en El Burgo de Osma, infantejos. 

El 2 1  de diciembre de 1576, la iglesia está sin organista y tañe el órgano 
provisionalmente Marco Sánchez. Por vía de petición pidió al cabildo ''fuese reci
bido en darle el órgano en la dicha iglesia y salario de él con la asignación 
departida". Por ser organista de gran "habilidad" y por "sus gracias y por le hacer 
buena dicha", le concedieron lo que solicitaba "desde agora", para "el servicio de 
dicho órgano, con asignación de treinta ducados cada aho", a pagar de cuatro en 
cuatro meses. Al día siguiente toma posesión (6). 

La centuria se cierra con el nombramiento del organista Juan Gregario 
García en I595m. 

52. l. 3. LOS ORGANOS DEL SIGLO XVI 

Desde un principio la colegiata tuvo un órgano de tipo renacentista. El 
canónigo del Tesoro y el canónigo Vallejo compran un "organito pequeiio "en 
julio de 1576. El 1 0  de abril de 1578 el prelado don Pedro Alvarez de Acosta ini
cia la construcción del retablo mayor(8). 

52. l. 4. LA CAPILLA DE MUSICA DURANTE EL SIGLO XVII 

El organista en 1 604, Juan Rodríguez Calderón, recibe 1 79 reales de 
nómina anual y por su parte el maestro de capilla, Juan de Soto, 1 .908 maravedís(9J. 

{4) !bid .• r-' 77, 135 y 149 v. 

(5) !bid., r-' 200 v. 

{6) A.C.S.:"Libro de F:íbrica ( 1561-1588)", Data 21-XII-1576, s.f. 
(7) A.C.S.:"Libro de Fábrica (1588-1600)", Data 1595, s.f. 
(8) A.C.S.:"Libro ... {1561�1588)", 8-VII-1576 y 10-IV-1578, s.f. 
(9) A.C.S.:"Libro de Fiibrica { 1603-1619)", Data 1604 y 1605, s.f. 
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En sucesivos años aumentan las retribuciones, el organista 363 reales y el 
maestro de capilla 2.000 maravedísn°. 

52. l. S. LOS ORGANOS DURANTE EL SIGLO XVII 

El organillo comprado unos años �ntes era utilizado en la procesión del 
Corpusy !Los encargados del transporte reciben la recompensa de 12 reales, entre
gados por el organista 1 uan Diéguez <m. 

La preocupación de los canónigos de la iglesia colegial hacia los órganos 
va en aumento. En 1608 Pedro Morales, "maestro de órganos", aderezó "el órgano 
de la iglesia y el pequeiío", por la cantidad de 2 10  realesm1• De Morales no tene
mos constancia de sus trabajos en otros puntos. 

En octubre de 16 12, siendo organista Gregario Peña, los canónigos encar
gan al racionero Juan de Anguiano, revise el órgano para poder realizar los necesa
rios reparos, puesto que en Seria estaba de paso un organero, denominado por los 
capitulares "maestro que apaha los órganos" 1131• El reparo fue pequeño, por los 
días empleados; en la fiesta de la Virgen del Pilar ya está concluído. Para pagarle. 
venden cebada y centeno alta, por el equivalente en metálico de 40 reales 114\ 

Como era costumbre en tantas iglesias españolas, el organista era el encar
gado de afinar y mantener en perfecto estado el instrumento. En 1622 adquieren 
un "templador que tiene el organista para las Dulzainas"051• Con toda probabili
dad era uno de los registros del órgano principal, de un teclado y juegos partidos, 
como el órgano de la iglesia de Torrelaguna, en el que en 1624, ya aparece el 
juego de Dulzaina 061• 

El registro de Dulzaina daba una brillantez a la sonoridad del órgano. Este 
tipo de registro nos hace pensar en una influencia y hasta en un construclor del 
reino de Navarra o Aragón. La inclinación hacia la vecina Aragón queda demos
trada en los reparos de 1627 a cargo de Francisco Ferrer, por el precio de 1 .020 
reales (!7). El organista es 1 uan Fernández de Alepuz, que había mejorado en tres 
reales la nómina; es decir, hacen un total al año de 366 reales y 4 maravedÍS11�1• 

La importancia sonora de la Dulzaina, queda demostrada por la preocupa
ción que suscita y el cuidado e interés que se pone. En 1637 es reparado. junto a 

( 10) Ibid .. Data 1607-1608, s.f. 
( 1 1 )  !bid., Data 1604-1605 y 1606, s.f. 
( 12) lbid .. Data 1608 y !609, s.f. 
(13) A.C.S.: "Libro de Actas { 1601-1616)", Cabildo 5-X-16!2. s.f. 
(!4) lbid .• Cabildo 12-X-1612, s.f. 

A.C.S.: "Libro de F:íbrica {1603 ... )", Data 1612, s.f. 
(15) A.C.S.: "Libro de Carta-Cuenta e Inventario (1618- 1637)", j\! 48 v. 
{16) JAMBOU, L.: Erolución .... l, p. 137. 
( 17)  A.C.S.: "Libro de Carta ... ", r� 97. 
(18) A.C.S.: "Libro de la Mesa Capitular {1621-1645)", Dala 1626, s.f. 
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un arreglo general del órgano, a cargo de Alemán. Los gastos del reparo suponen 
63 reales y 33 maravedís (191• Alemán es denominado así por su origen norteño, 
bien alemán, bien flamenco. Conocemos en el panorama organero del siglo XVIII 
español un Vicente Alemán, vecino de Orduña y conocido por los trabajos en 
Oviedo, Burgos y Sigüenza en los primeros años del siglo XVII (201• 

La réplica de las Dulzainas del órgano la tienen las Chirimías de los 
ministriles, bajo la dirección de Pedro Alejandro de Enciso, quien marcha a Nava
n·a en abril de 1 655. El sustituto es el de la colegiata de Alfaro, Pedro Pérez""· 

En 1654 el cabildo paga 44 reales, a Cristóbal de Yillalba, "por aderezar 
y limpiar el órgano y hacer unos remedios a los fuelles" m1• Villalba constituye un 
ejemplo fiel de la importancia del centro conquense. Vecino de Cuenca, es nom
brado afinador de la catedral en 1 668. Por otra parte, ya desde los años 1 640, unos 
ocho organeros, entre los que hay que incluir a Juan Martínez, llevan el apellido 
Villalba y trabajan en la Mancha y en la provincia de Cuencam1• 

El organista, en 1569, ya percibe el salario de los fondos de la mesa capi-
tu lar. 

Todo el siglo XVII fue rico en intervenciones de diferentes organeros. El 
más importante es de 1668, cuando Andrés Brieva adereza los fuelles del órgano, 
por 26 reales. El titular de la organistería es Juan de Alejores(241• 

52. l. 6. EL ORGANO DE FELIX DE YOLDI 

52. 1. 6. 1. DATOS HISTORICOS 

Durante el verano de 1 680 el cabildo toma la decisión de construir un 
órgano nuevo. Habían transcurrido varios siglos de la fabricación del anterior y, 
además, la península vive una irrupción de un grupo de organeros vasco-navarros, 
determinante para la historia del órgano español. Uno de los puntos de procedencia 
de donde provienen los artesanos es Lerín. Este el punto de origen del organero 
Félix de Yoldi ( 1655-1695), quien hará el nuevo órgano. El 5 de octubre muestra 
las trazas de la caja Francisco Martínez, escultor a las que Yoldi debe poner cuan
tas pegas y detalles fueran necesarios. Los gastos, 628 reales, son sacados de los 

09) !bid., r1 1 9  v. 
(20) JAMBOU, L. "Evolución ... ", 1, p. 24. 
(21) A.C.S.:"Libro de Actas ... (1634-1657)", r2 440. 
(22) A.C.S.:"Libro de Curta ... ", f" 371 .  
(23) JAMBOU, L.:"Evolución ... ".  l. p.  47. 

JAMBOU, L.:"Organeros en la diócesis ... ", p. 1 5 1 .  
(24) A.C.S.:"Libro de Actas ... ( 1658-1688)", !"' 25. 

"Libro de Carta-Cuenw e Inventario ( 1662-1687)", r2 220. 
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donativos del obispo don Antonio de Isla, y del archivo capitular, todos adminis
trados por el maestrescuela Mateo Moreno de Cisneros. 

Colaboran con Y oldi en la construcción su padre y dos hermanos, a los 
que se gratifica con 1 00 reales para pollos. En septiembre de 1 68 1 ,  el maestrescue
la ya llevaba gástados 391  reales l25l. 

El referido canónigo contacta con Manuel de Almazul, para "la mejora de 

la caja del órgano y balcón" y ajusta el dorado y pintura de la caja y tribuna en el 
precio de 300 reales del vellón y dos cargas de trigo, que equivalen a 8 medias 126). 

Al año siguiente oposita el nuevo organista, Juan Romero, natural de 
Calahorra. Yoldi culmina las obras. Finalmente, abonan los últimos plazos, equi
valentes a 1 32 reales y 1 2  fanegas de cebada, por haber incluído algunas mejoras 
en el órgano t27). Unos registros nuevos cuestan un doblón en 1683. 

La revisión se lleva a cabo en 1684, y fue el organista de la catedral de El 
Burgo de Osma, Toribio Lafuente, estando presente el propio Yoldi, El cabildo 
gastó con el organista oxomense 1 7 1  reales y 4 maravedís t28). 

Aunque no tenemos documentos, el órgano de Y oldi tuvo un único tecla
do de 45 notas, extensión ya muy usual a finales del siglo XVII, una Corneta 
Magna de sonoridad potente con seis o siete hileras de tubos, algunos juegos de 
Clarines, la Dulzaina, un Lleno con dos o tres hieleras y los juegos labiales, nece
sarios para formar el "plenum "sonoro. Con igual composición hizo varios instru
mentos (29). 

52, L 6, 2, PERFIL DE FELIX DE YOLDI 

Félix de Y oldi fue uno de los organeros andariegos de la primera genera
ción salida de Lerín, procedente de una familia de organeros, como lo fue su tío 
José Peralta. Murió joven, en Navarra, dejando sin acabar varias obras, revisadas 
por Echeverría (Andosilla, Arróniz y Sesma), En 1 675, a los veinte años, trabajó 
para el convento de las Descalzas Reales y en el Palacio Real de Madrid,· como 
aprendiz de Juan de Andueza, El 13  de Enero de 1 693 él dice: "A más de nueve 
mios que estuvo aprendiz y ojlcial en la villa de Madrid y en otras partes, en cuyo 

tiempo, ha hecho y actualmente está haziendo muchas y repethlas obras en este 

(25) A.C.S.: "Libro de Actas ... ", r.• 284 v.-285 y 296. 
"Libro de Carta ... ", r� 478 y 479. 

(26) A.C.S.: "Libro de Act¡ls ... ", P1 299 v. 
(27) Ibid., r' 324 v. 

A.C.S.: "Libro de Carta .. ", l�' 498 v. 
(28) !bid., r} 507 v.-508. 

A.C.S.: "Libro de Act3s Capitulares"; Tomo XIX, f'' 228 v. 
(29) JAMBOU, L.: El'olución .... l. pp. 231, 243, 260-262, 273 y 294. 
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reyno, y en los de Castilla y Aragón" 130>. Esta afirmación nos vale para situar el 
desaparecido órgano de la colegiata de Seria como uno de los primeros realizados, 
nada más obtener el título de maestro de hacer órganos. 

En 1678 ajusta con la parroquia de Mondejar (Guadalajara) hacer un órga
no realejo y arreglar el grande. Entonces como el año anterior en el reparo de AJo
vera, figura como vecino de la villa de Madrid 13�>. Desde Guadal ajara pasa a Seria, 
y desde aquí a Navarra, para arreglar el órgano de Arguedas en 1 683, proyectar el 
de Alsásua y reparar el de las dos parroquias de Puente la Reina, Larraga, etc. 02>. 
El 29 de noviembre propone las trazas de un órgano en la catedral conquense, rea
lizada por Domingo Mendoza 133>. 

En palabras del propio Yoldi, en 1 693, afirma haber trabajado en la dióce
sis de Toledo, S igüenza, Osma, Calahorra, Tarazana y Zaragoza13�>. 

Mantuvo pleitos y disputas con Joseph Mañeru, a modo de rivalidad com
petitiva entre un joven organero, muy hábil para hacer ofertas más económicas. 
Ello le costó numerosos disgustos en los años finales de su vida 135>. 

La obra de Félix de Yoldi tuvo continuidad en su hijo José Bernardo 136>. 

52. l. 7. LOS PRIMEROS REPAROS EN EL ORGANO DE FELIX DE 
YOLDI 

En 1685, los fuelles son aiTeglados por Esteban López, por el precio de 2 
realesL'71• 

Los Libros de Acuerdos Capitulares han desaparecido hasta el año 1 7 1 2, 
pero, por otra parte, hemos contado con la valiosa colaboración de los libros de 
cuentas. A través de ellos sabemos de diversos reparos en los fuelles, pegando bal
deses para eliminar las fugas de aire, como así ocurre en 1 690, 1 69 1  y en 1 693. 
Los gastos rondan los dos reales, a excepción de 1 693, 9 reales y 1 O maravedís os>. 

Manuel de Almazul trabaja en la caja del órgano hasta 1 69 1 ,  colocando 
unos remates, al mismo tiempo que finaliza la sillería del coro. También sabernos 
de la presencia de un "maestro de órganos", que afinó y "repasó" el instrumento 
en 1 696 por 1 00 reales, y de unos peritos que an·eglaron varios tubos en mal esta
do�'N•. 

(30¡ SAGASETA, A. Y TABERNA, L.: Op. cit. pp. 186 y 368. 
(31 l lvlARCO t<.·IARTINEZ, J. A.: Op. cit. p. 207. 
(32) SAGASETA. A. y TABERNA. L.: Op. cit. pp. 34, 50. 175, 241, 33! y 335. 
(33) JAMBOU, L.:'"Organcros en !a diócesis ... ", p. 153. 
134) ZUDAfRE, Claudio:"El úllimo órgano de Félix de Yoldi .. ", p. 355. 
(351 SAGASETA, A. y TABERNA, L.: Op. cit., p. 367. 
(36) !bid., p. 58. 
(37) A.C.S.:"'Libro de Carta ... ", fJ 564. 
(38) A.C'.S.:"Libro de Carta·Cucnta ( 1688- 1710)", fJ 26, 39 y 61 .  
(39) ib1d., f·' 3H V . •  76 V. y 86. 
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52. l. 8. EL SIGLO XVIII 

52. 1. 8. 1. LOS PRIMEROS AÑOS 

Entrados en el siglo XVIII, continúan los reparos, de distinto orden y 
cuantía. Así, en 1 703, arregla los fuelles y dos tubos, por 39 reales, un organero 
apellidado Jordán. En cambio, el reparo de 1709, fue más caro, 3.21 9  reales y l l  
maravedís. Suponemos que el organero -desconocemos el nombre- desmontó el 
instrumento para limpiarlo, eliminar traspasos, soldar tubos y afinar, al mismo 
tiempo que añade dos registros(.to¡. 

El ? de noviembre de 1 7 1 5  muere el organista Joaquín Veronel. En el mes 
de enero comienzan los ejercicios y Juan Francisco de Salas, natural de Tarazana, 
tañedor de órgano y arpa, es el primer candidato. Al final de las pruebas nombran 
a Pedro de Calatayud (4!). 

Ese mismo año de 1 7 1 6, encargan los capitulares al mencionado organis
ta, junto al maestro de capilla, Sebastián Remacha, buscar organero, para compo
ner y afinar el órgano, pues a juicio del organista estaba en mal estado. El Deán 
informa al cabildo del parecer del organista: "Dijo a sus mercedes, como el órgano 
estaba descompuesto y alto de rexistros, y que respecto de que se había solicitado 

organero en muchas ocasiones, para que lo aderezase, y de haberlo al presente en 
estas cercanías, que si a sus mercedes les parecía se compusiese" (42). 

El coste de la composición, en la que se amplió el instrumento con dos 
registros, Chirimía y Dulzaina, "desarmarlo, limpiarlo, componer el secreto, hacer 

tablones nuevos y demás madera, jomales de los carpinteros", fue de 2.627 reales 
y 28 maravedís, de los cuales, 1 .950 reales se destinaron al organero Antonio Gon
zález143). 

González trabajó en 1725, posiblemente, en el órgano de la colegiata de 
San Ildefonso en Alcalá de Henares, en donde reside(44). 

52. l. 8. 2. EL ORGANERO JUAN LO PEZ Y EL REGISTRO DE VIOLINES 

Al año siguiente, 1 7 1 7 ,  Juan López arregla dos registros inutilizados. 
Vuelve un año después, y gastan 6 reales en "componer. los fuelles del órgano y 
echar un hierro y componer ww puerta "(45). 

(40) !bid., r' 215 v .'y Dala 1709, s.f. 
(41) A.C.S.: "Libro de Acuerdos Capitulares ( 17 13- 17139)". r" 36 y 37 v. 
(42) !bid., Cabildo !-VIl- 1720, s.f. 
(43J !bid., r2 50 y 59 v. 

A.C.S.: "Libro de F:íbrica ( 1 7 1 1 - 1722)", r' 397. 
(44) JAMBOU, L.: El'olución ... .  l, p. 179 y ll. p. 145. 
(45) A.C.S.: "Libro de Acuerdos ... ", Cabildo 4-Vll-1722 y 16-IX-1723, s.f. 
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Los registros de lengüeta se va imponiendo poco a poco, imitando los 
sonidos de los instrumentos del mismo nombre, como ocurre en 1655 en el órgano 
de la catedral de Burgos, que "imita la natura/ "<�6'. Los órganos suelen tener varios 
fuelles. 

A pesar de ser una catedral menor, hay noticias del uso del fagot y del 
bajón, a fin de reforzar la línea del bajo en la polifonía, hecho conocido desde 
1587. Hay una plaza estable para este músico, en cambio Jos ministril es no lo 
sont�7l, que a la vez ejecuta el papel de violón. 

La atención hacia los instrumentos tiene un buen botón de muestra en 
1 7 1 8, al comprar un monacordio "para que toquen los in/antejos" y puedan estu
diar y fonnarse en el arte de la tecla, por el precio de 56 reales. Por entonces, el 
violón ejecuta el mismo papel que él 148). 

De nuevo, en 1723, Juan López hace otro reparos en el registro de Corne
ta, que llevaba ya un tiempo sin funcionar. Los gastos de la obra ascendieron a 1 2  
reales. A los tres años, Juan López afina el órgano y en 1 727 ejecuta un aderezo. 
Asímismo, pagan 7 reales y 1 7  maravedís al organista por hacer lenguas nuevas, 
que en 1 728 limpia el órgano junto al campanero. Cuesta 6 reales. Juan López, que 
parece ser el organero titular de la colegiata compone el órgano en 1 729. Miguel 
Esteban recibe 285 reales "por componer el órgano y hacer un registro de violi

nes". El registro de Violines era un clarín dentro de una caja de ecos, que figuraba 
con el nombre de violines. Podía ser acompañado por el Flautado, o bien del Tapa
dillo y el Nasardo en Quincena. Está recogida su implantación en el acta de recep
ción del órgano de Morella, en 1725, o en el documento de ampliación del órgano 
de la Seo valenciana por Nicolás Salanova. La construcción de este Clarín aparece 
en los órganos de la Santa Cruz de Madrid, construídos por José Verdalonga en 
1785; en la catedral de Jaén por Fernando Antonio de la Madrid, y Granada, por 
citar los más destacables. El primer ejemplo conocido es el de la iglesia de la 
Santa Cruz de Valladolid. "El Clarín en el órgano del siglo XVIII, llama necesa
riamente a otro registro, que siempre aparece en /a caja expresiva, pero cuya tra
yectm:ia no alcanzará al parecer, el umbral del siglo XIX "1�9). Años más tarde, en 
1757, el organista de la catedral de Cuenca, Juan Manuel del Barrio, infonna al 
cabildo de la conveniencia de colocar en ecos un registro que imita el sonido de 
los violines, "que oi es muy usado en órgano de fama como también muy extraHo, 

útil y sonoro, y de poca costa "(5()'· 

(46) JA:vlBOU, L: t::ro{ución ... , 1, p. 138. 
(47) LOPEZ CALO, J.: "La música religiosa en el barroco español .. ", p. 150. 
(48) A.C.S.: "Libro de Acuerdos .. ."', Cabildo 14-1-1718, s.f. 

"Libro de Fábrica ( 1 7 1 1- 1722)", r" 357. 
(49)JAMBOU, L.: Erofución .. , 1, p. 297 y JI, pp. 231-232. 
(50) !bid .• U, p. 183. 
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La influencia del instrumento, que más se desarrolló y que más importan
cia tiene en la música instrumental del barroco, gana adeptos en el órgano, en 
detrimento de los instrumentos de carácter popular, en auge en siglos anteriores. 

López reparará en 1734 el órgano, a la par que hacen una cubierta para el 
teclado y arreglan una barra(51). 

52. l. 8. 3. OTROS ORGANEROS 

Hay un gran movimiento de personal durante la segunda década del siglo. 
El martes 24 de noviembre de 1722 muere el maestro de capilla Sebastián Rema
cha. El 2 1  de junio de 1724 le sustituye Juan Encabo, natural de Orillares y discí
pulo de Mateo Villavieja, maestro de capilla en la catedral de Osma y músico de la 
parroquia de Santiago de Valladolid. El 16  de noviembre de 1725 el organista de 
Daroca, Miguel Esteban., es nombrado organista de la colegiata, sustituyendo en la 
ración a Isidoro Laguna. Se despide el viernes 15 de julio de 1729, entregando la 
llave del órgano, aunque regresa a Soria para reparar el instrumento. Juan Juste es 
el sucesor en el cargd52). 

Aunque los libros capitulares no son los suficientemente explícitos, dan 
cuenta de los reparos. En 1736, Domingo Romero recibe 9 reales y 1 8  maravedís, 
"por componer unos registros "(53); en 1739 abonan al organero, que hizo el de la 
iglesia soriana de Nuestra Señora del Espino, 75 reales y 10 maravedís por una 

. revisión completa(54J; o en 1743, gastan 15 reales en una composición, que afectará 
a los fuelles dos años después(ss>. 

El cabildo va a recordar a los organistas la obligación de enseñar órgano a 
los infantejos (Pinilla, Carrascosa, etc.) 156). 

El l 8  de octubre de 1743, el organista Félix Bonilla se marcha de Soria y 
el 12  de noviembre han elegido al nuevo racionero, procedente de Daroca, Mateo 
Zabal, quien se opuso a otros dos contrincantes, uno de Alfara y el otro de Tarazo
na. Zabal pennanece hasta finales de agosto de 1751 157). 

(51) A.C.S.:"Libro de Eíbrica { !723-1735)", !.., !6 y 5: 10-V-1727, 20-V-1728, 4-V-!729. 15-1-193!. 12-1-1732, 24-
V-1732, 26-Vll-1733 y 12-VII-1 735, s.f. 

(52) A.C.S.:"Libro de Actas ... ", Cabildo 24-XII-1722, 21-VI-1724, 16- Xl-1725 y 15-VII-1729, s.f. 
(53) A.C.S.:"Libro de Fábrica ( 1735-1746)", r' 31 .  
(54) !bid., f' 293. 
(55) !bid., Data 1743, s.f. 

A.C.S.:"Libro de Acuerdos Capitulares ( 1804-181 1)", s.f. En este libro hay dos facturas de! Fabriquero de la cole
giata, Antonio MarÍ!l, en las que recoge el gasto de 1 2  reales"por el trabajo de haber compuesto el órgmw"y 
!leva fecha del 10  de noviembre de 1743. La segunda factura va finnada por e! Te�·orero Antonio Vicente, con !a 
cantidad de 20 reales gastados en componer los fuelles, incluidas en esta cantidad los baldeses, cola y el trabajo 
realizado cl l9 de mnyo de 1745. 

(56) A.C.S.:"Libro de Acuerdos ... ( \740�1762)", ¡v 84 v. y 265. 
(57) !bid., f" 1 12, 124 v.-125 y 343. 
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A pattir de ahora el órgano va a registrar los trabajos de los organeros 
navarros y aragoneses. Es el caso de los trabajos de composición en 1749 de 
Manuel Díez, vecino de Tudela, al que el cabildo le hace entrega de 186 reales. Un 
organero aragonés, Juan Bautista Ferrer, ejecuta los reparos de 175 1 ,  reparos que 
costaron 853 reales e incluían: desmonte, limpieza, colocación, afinación y poner 
un registro de lengua, el Clarín de Campaña, como lo habían determinado los 
canónigos, reunídos el 1 8  de agosto de 1752(58). 

Durante la segunda mitad, asistimos a una paulatina implantación de los 
juegos de lengua, que suenan a 1 3  palmos, generalmente en proporción "trip/a "en 
los tiples, es decir, el triple de largo que de ancho, como indica Nasarrer59J. Fue el 
aragonés Nicolás de Salanova quien lo introdujo en 1720 en el órgano de la cate
dral de Valencia (60). 

Ferrer anda trabajando por tierras de Daroca, Soria y Sigüenza, llegando a 
presupuestar una ampliación para la catedral de El Burgo de Osma. 

52. 1. 8. 4. ORGANISTAS Y MAESTROS DE CAPILLA 

El 24 de agosto de 1751 nombran organista a Félix Bonilla, hasta enton
ces organista de la parroquia de Nuestra Señora del Espino, si bien, había desem
peñado el mismo cargo en la colegiata hasta 1743. Cuestiones económicas fueron 
las razones del despido y de la admisión. El cabildo aumenta el salario de Bonilla 
en "real de a ocho desde Enero de 1755" (ól). 

Pronto cae enfermo y Antonio Martínez, infantejo, ocupa la tribuna del 
organista, por lo que recibe 30 reales vellón. Martínez, como Arenzana en 1765 o 
Ayllón, salieron de la escuela de música del cabildo colegial. El tenor, Sebastián 
Ayllón, el maestro de capilla, Juan Bautista Encabo, muerto el 2 de mayo de 1772, 
y el organista Bonilla son los formadores(62l. 

Para la provisión del magisterio de capilla, envían edictos a las iglesias 
colegiales y catedrales de Soria, Osma, Zaragoza, Sigüenza, Calahorra, Burgos, 
Alcalá y Albarracín. Los ejercicios debían desarrollarse en la mañana del viernes, 
después de rezar el Oficio Divino, "dando wws puntos, picando en el Psalterio 
tres veces, para que en veinte y cuatro horas compusiese un cuatro con violines, 
del que escogiese, y que lo pudiese cantar la Capilla, y que conclufdo este ejerci
cio había de hacer otro al facistol, y para otro dfa dentro del mismo término había 

{58) Ibid., r' 359 v. 
A.C.S.: "Libro de Fábrica ( 1774�1785)", r1 36 y 1 13. 

(59) NASARRE. P.: Escuela .... l .  p. 478. 
(60) CLIMENT. José: "El órgano de la catedral de Valencia. Primera refonna posterior ¡¡ Juan de Cabanilles", en 

Rel'isla de Musicología. JI, 1, Madrid, 1979, p. 139. 
(61) A.C.S.: "Libro de Acuerdos ... ", r} 344 y 375 v. 
(62) A.C.S.: "Libro de Acuerdos ... { 1763-1779)", f' 4 1 , 217. 2 18  y 238 v. 

570 



- - - - - - - - - - - -- - - - - -��-------····--···-���-

de dar compuesta un Aria de la que ésta asistiese a dichos exercicios para poder 
informarse de ella este cabildo de sus destreza, habilidad y suficiencia" (631• 

Sólo concurre un opositor, Pedro Casimiro, natural de Torrelaguna. 
Designan para formar tribunal al maestro de capilla de la iglesia colegial de Logro
ño, Juan José Llorente, pero, al final, no puede acudir "por hallarse sangrando e 
indispuesto". El 28 de agosto recibe el único opositor los diferentes salmos y esco
ge el 148, el último de Laudes. Al día siguiente, "después de las horas de la mcola
na, practicó dicho exercicio, y habiéndole dado dicha letra para la citada Aria". 

El aria se canta el 3 1  y el 1 de septiembre es elegido, pero no toma posesión hasta 
febrero del año siguiente. El 20 de marzo de 1779 marcha a la colegiata de Santo 
Domingo de la Calzada y es sustituido por Nicolás García, músico de la de Seria, 
que tuvo que enfrentarse en reñida oposición con Raimundo Fornet, "reshlente en 
Zaragoza y profesor de música" <6-1). 

Pero Nicolás muere pronto, el 30 de mayo de 1781. Tan sólo llevaba un 
año165l. Pretenden la ración: Antonio Osanz, maestro de capilla, organista y tenor de 
San Juan de la Peña, de 2 1  años y natural de Botaya; y Juan Lorenzo Muñoz de 
Ariza, contralto de Calatayud. Los ejercicios consisten en la realización de un aria 
con letra dada por el chantre y un "cuatro con violines y trompas sobre el canto 
llano", sobre un salmo a elegir entre los sacados a suerte por un infantejo de los 
propuestos, del número 82 al 89, del 1 1 8  al 122 y del 1 37 al 146. Antonio Osanz 
elige el 121  "Laetatus sum . . .  "y Juan Lorenzo el 137 "Confitebor ... quoniam". Tra
bajando durante 24 horas la capilla será la encargada de ejecutarlos. Al final sale 
elegido Antonio Osanz el l l  de agosto de 1781 166). 

52. l. 8. 5. CONTINUAN LAS COMPOSICIONES 
Santiago Herdoiza, vecino de Vitoria, repara el órgano en 1767 por l .  lOO 

reales. Al año siguiente colocan dos "chavetas "; en 1777 lo reparan (en esta oca
sión por menos dinero, 500 reales); y en 1782 entregan a Domingo Romero 64 rea
les por arreglar el clave1671• 

En 1789 los fuelles están en muy mal estado y el cabildo decide arreglar
los. No sabemos quien lo hizo, pero sí su precio, 9 reales y 14 maravedís 1681• 

Desde 179 1 es el nuevo organista Cayetano Aragüés, antiguo maestro de 
capilla de Calatayud. 

(63) lbid., 1" 258 y 263-263 v. 
(64) Jbid., f� 264-265, 271-272, 275 V.-276, 703 V., 724, 730 V. y 749-75 1 .  
(65) A.C.S.:"Libro de Acuerdos ... ( 1779-!790)", 1" 73-75 v., 77-77 v .  y 158 v. 
(66) Ibid., r� 167. 11 1 .  172-173, 111 v. y 182 v.-186 v. 
(67) A.C.S.:"Libro de F:ibrica ... ", 1" 230 v .. 239, Data !777 y 1782, s.f. 
(68) A.C.S.:"Libro de Fábrica ( 1786-1809)", r� 76 v. 

"Libro de Acuerdos ... ", Cabildo 24-IV-1789, s.f. 
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Tres años después, el señor tesorero informa a los canónigos de la presen
cia de un organero en Soria, ya que tenía noticias de la necesidad de algún reparo 
en el órgano. El maestro de capilla revisa el instrumento y mantiene un primer 
contacto con el organero, para poder detenninar si era un "organero diestro". Al 
final, la reparación fue pospuesta hasta 1797, momento en que reparan únicamente 
los fuelles (69). Entonces aprovecha el cabildo para recordar al organista la necesi
dad de tocar el órgano en el Credo, y a los cantores, el ejercer su ministerio con 
"voz alta e inteligible" oOl. 

52. l .  9. EL SIGLO XIX 

52. l. 9. l. LA PRIMERA MITAD 

El maestro de Capilla presenta el 22 de octubre de 1 802 la propuesta 
urgente de reparar el órgano y los fuelles totalmente maltrechos. Era necesario 
desmontar la tubería, limpiar la gran cantidad de polvo acumulado que impide el 
correcto funcionamiento de algunos registros, y la posterior afinación. Adjunta una 
declaración del maestro organero, Pablo Salazar, en la que promete al cabildo 
hacer cuatro fuelles nuevos, poner los correspondientes conductos y repasar las 
tetillas, "por el coste de tres mil reales", precio correcto a juicio del maestro de 
capilla (7ll. 

La falta de medios no permite grandes alegrías. El magisterio y la ración 
de organista es desempeñado por una misma persona. Para más desgracia, el teja
do de la iglesia amenaza ruina y gracias al donativo de mil reales del deán, el repa
ro fue posible. Los arreglos finalizaron el 1 8  de febrero de 1 803. Osanz revisa la 
obra y Salazar es gratificado con una onza de oro, o sea, 320 reales ml, más los 
2.070 reales y 40 maravedís ya hechos efectivos a su criado, "pues aunque se ajus
tó la obra en tres mil reales, dio al mismo organero el señor Deán mil reales, y los 
30 que exceden a los dos mil y cuarenta para en pago de lo que satisfizo el mismo 
organero al herrero en barras, cerrojos y argollas 03J. 

Salazar, de origen riojano, ya había trabajado en tierras navarras, en con
creto en la parroquia de San Adrián en 1797; en su tierra natal, y en Jubera, en 
1800. Proseguirá en La Rioja, en Arnedillo, en 1 807, y en la errnita de Nuestra 
Señora del Patrocinio Pedroso ese mismo añon4l. 

(69) A.C.S.: "Libro de Acuerdos ( 1791-1798)", f" 7 v., 13, 82 y Cabildo 19-XII-1794, s.f. 
"Libro de Fábrica ... ", r� 263. 

(70) A.C.S.: "Libro de Actas Espirituales ( 1793· J 863)", 1� 5 v. 
(71) A.C.S.: "Libro de Actas Capitulares ( 1799-1808)", fl' 127 v. 
(72) !bid., fJ 148 V. 
(73) A.C.S.: "Libro de Eíbrica ... ", f2 328-328 V. 
(74) SAGASETA, A. Y TABERNA, L.: Op. cit. p. 347. 

PEREZ, M.: Op. cit. 
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En 1 805 Cayetano Argüelles se jubila como organista. Cubre la vacante, 
mucho más tarde, el 28 de abril de 1 809, Francisco Pérez, natural de Burgos y 
organista del Hospital del Rey. Son años difíciles. El cabildo de Osma huye a esta 
colegiata y aquí guarda el joyero, como el relicmio con el cráneo de San Pedro de 
Osma, y buena parte de las alhajas. Las que allí quedaron fueron expoliadas. 

El cabildo de Soria también pasa adversidades. Sin organista, el infante 
Pedro Pablo será el que toque el órgano desde 1 823. Las cosas se complican con el 
fallecimiento de Osanz el l O  de junio de 1 825. Buscan sustitutos en la Capilla Real 
de Madrid y en la basílica del Pilar de Zaragoza. El agraciado con la plaza, sin 
oposición, es José María Rubio, segundo organista de Tarazona05l. Toma posesión 
el S de enero de 1 826. El será quien repare el órgano por la exigua cantidad de 24 
reales de vellón (761• 

Por entonces Benito Pérez, miembro de la capilla de música de la colegia
ta, pide comprar un clave, instrumento utilizado para acompañar los cultos de la 
Semana Santa, con el papel de continuo. El clave situado en el coro alto estaba 
"absolutamente despreciado y carcomido del polvo". Pérez solicita tener en casa el 
clave, "para estudiar y facilitar una mediana h1strucción y manejo" mJ_ 

El segundo organista de la colegiata, Domingo Miguel, renuncia a su 
plaza y al nuevo le recriminan un mal, tan común en tantos organistas de iglesia, el 
tocar muy fuerte para el poco número de voces en la capilla. En 1835, compran un 
fagot que costó 320 reales178J. 

Hasta 1 837 el órgano sólo sufrió una pequeña compostura que supuso 200 
reales a los fondos capitulares 09l. El órgano estaba medio inutilizado, "porque el 
secreto o conductos del aire para todos los registros se repasaba y con dificultad 
cantaban los caños". Traspasos, por otra parte, nada extraños, puesto que el órga
no llevaba bastantes años sin tener un repaso en los conductos y secreto. Por falta 
de caudales no se utilizaba desde hacía más de un año y suplen la falta con un 
"organWo hecho por don Antonio Osanz" y que dejó en testamento a los padres 
franciscanos de Soria. En las funciones, misas diarias y vísperas acompañaban los 
cantos con él. El canónigo Prior-Lectoral dejó de su hacienda a la fábrica y al hos
pital civil de la capital más de 6.400 reales. Gracias a la donación, el cabildo busca 
un organero para reparar el órgano. Escribe a Ildefonso Gavagalza, vecino de Cor
tijo, provincia de Logroño, "proponiéndole se personase en esta ciudad, en la inte
ligencia de que se le abonaría el viaje". Reconocido el instrumento, "propuso que 
lo habilitaría y dejaría bien compuesto por la cantidad de siete mil reales vellón". 

(75) A.C.S.: "Libro de Acuerdos Capitulares ( 1 820-1825)", Cabildo 14- VIII-1823. 10-VI-1825, 18-VII-1825 y 3-XI-
1825, s.f. 
"Libro de Acuerdos ... ( 1825-1833)", Cabildo 5-1-1826, s.f. 

(76) A.C.S.: "Libro de F:íbrica ( 1 809-1836)", rJ 739. 
(77) A.C.S.: "Libro de Acuerdos ... ", Cabildo 16-IX-1825, s.f. 
(78) !bid., Cabildo 1 1-VIll-1832, s.f. 
(79) A.C.S.: "Libro de Acuerdos Capitulares ( 1 834-1847)", Cabildo 24-Vll-1835 y 5-IX-1 836, s.f. 
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En septiembre desmonta el órgano y más tarde repara los tablones, quita los tras
pasos del secreto y afina los juegos, por espacio de cuatro meses. Volvió a sonar 
en la noche de Navidad de 1 837, "habiendo quedado -a juicio de los canónigos
tan majestuoso, grave y sonoro como antes", especialmente "por su Lleno y por 
los registros erigidos" (so). El capítulo de gastos suma 7.200 reales de vellón. 

Los fuelles tienen que ser compuestos en 1843 por Juan Antonio Herrero, 
y en 1847 por Marcelino Rebollar'""· 

Los cargos musicales empiezan a salir tímidamente de la gran crisis de 
comienzos de siglo. El 13 de enero de 1840, nombran al nuevo maestro de capilla, 
Domingo Miguel. Años más tarde, su hermano Pablo es el suplente del organis
ta (82). 

52. l. 9. 2. LOS COMIENZOS DE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX 

A mediados de siglo, el cabildo emprende un gran reparo. Los arreglos de 
Gavagalza no había dado un resultado satisfactorio. Ahora solicitan los servicios 
de Joaquín Huerta, que comienza la obra en 1 855 y que durará unos meses. Recibe 
en tres plazos, de 1 855 a 1857, las cantidades fijadas, 4.000 reales en el primero, 
2.000 en el segundo y 2.000 reales en el tercero, tras el preceptivo reconoci
miento 183). 

Con el correr de los años, las raciones de los músicos se reconvie11en en 
beneficios. En 1864, el organista Domingo Miguel cede el puesto a Lorenzo Lasa 
y tres años después ya está vacante. 

Una de las figuras más destacadas de la capilla es el bajonista León Lobe
ra, seglar y director de la orquesta, perteneciente al cabildo colegial. Marcha a El 
Burgo de Osma como director de la orquesta del Hospicio y allí, colabora con el 
cabildo oxomense en la solemnización de las principales festividades y trabaja 
en la  escuela de música de los infantejos. Bajo su batuta se forma Federico 
Olmeda 184). 

(80) !bid., Cabildo 20-XII-1838, s.f. 
(81)  A.C.S.: "Libro de Fábrica (1843-1844)". Data 1843, s.f. 

"Libro de Fábrica ( 1837-1861 )", r;> 6 v. y 64. 
(82) A.C.S.: "Libro de Acuerdos ... ", Cabildo 13-1-1840 

"Libro de Acuerdos C�pitulares { 1856-!864 )", f" 6. 
(83) A.C.S.: "Libro de Fábrica ... ", r' 1 1 1  V., 1 16 V. y 122. 
(84} !bid., Cabildo 28-IV-1864 y 9-XII-1867, s.f. 
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52. l. 9. 3. EL PRIMER ORGANO ROQUES EN LA PROVINCIA DE SORIA 

Hasta 1 879 el órgano sólo sufre una pequeña reforma en los fuelles, que 
costó 8 reales, y una reforma en 1784, realizada por Diego la Red, por el precio de 
56 reales(851• 

El cabildo recibe el 14 de julio de 1879 los deseos del obispo de "compo
ner el órgano", recado recibido por el beneficiado de la colegiata, Anastasia del 
Campo. El propio obispo recomienda a Roqués. El cabildo llama a Roqués, que ya 
había presentado con anterioridad un proyecto y que fue rechazado por los preben
dados. Ello suscita un pequeño temor. A fin de evitar suspicacias, prometen pagar
le el viaje. 

El mismo prelado ordena retirar el coro de la ubicación primitiva. A dife
rencia del cabildo oxomense, el soriano sí accede. Este era el principal motivo para 
construir un órgano nuevo. Los canónigos doctoral y fabriquero viajan hasta El 
Burgo para obtener más detalles de las propuestas del señor obispo. 

Roqués acepta el encargo, presupuestando el órgano en 64.000 reales (con 
la pintura, adorno y dorado de la caja). El traslado y reconstrucción del coro cone 
bajo la dirección técnica del arquitecto Saturnino Martínez. La subasta de las obras 
se celebra en la sala capitular el 24 de Septiembre y a finales de noviembre da 
comienzo el traslado. El cabildo suspende los cultos y la iglesia queda cerrada. Los 
oficios divinos tienen lugar en la parroquia de La Mayor. 

En el mismo mes de noviembre Manuel Roqués, hijo de Pedro Rpqués, 
desmonta el órgano. El 5 de diciembre, hacen efectivo el primer plazo a los orga
neros (20.000 reales), como quedó concertado en el contrato firmado el 1 1  de sep
tiembre. Para obtener la cantidad, el abad, don José María Delgado, entrega 8 1 .2 12  
reales y 95  céntimos, que "adeudaba a la iglesia, procedente de las cuentas de 
Fábrica y retenciones de los señores que habían estado ausentes desde el año 
1876 a 1877, inclusive" (86). 

El cabildo empieza a impacientase con Roqués. La balaustrada ya está 
colocada y el traslado del coro concluído, mientras los organeros han avanzado 
más lentamente. Los primeros bultos llegan de Zaragoza el 22 de abril de 1 88 1. 
Cinco días después, Manuel y Pedro dan comienzo al montaje. 

Ese año no hay organista,. por renuncia de Pascual Herrero. Los canónigos 
piden al obispo pusiera edictos de organista, con la misión de enseñar a los niños 
de coro, con la asignación de 1 .000 reales. Damián Balsa, un seglar, es nombrado 
el 19  de julio de 1881  '"''· 

(85) A.C.S.:'"Libro de f¡íbrica (1861�1907)'", 1" 1 1  v. y 34. 
(86) Ibid., rJ 48 v. 

A.C.S.:"Libro de Acuerdos ... ", rJ 48-48 v., 53-54 y 56- 56 v. 
(87) !bid., rJ 61 v . •  62 v., 65 y 68. 

A.C.S.:"Hoja suclla"Cosida en esle libro, 22-IV-1881.  
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El 1 de julio entregan a los organeros el segundo plazo y 1 .000 reales que 
solicitaban. Angel Peñalba, segundo organista de la catedral de El Burgo de Osma, 
es gratificado con ocho duros por tocar en la fiesta de San Pedro, y a Anastasio del 
Campo con 3, por tenerle en casa hospedado durante cinco días tss1• 

El órgano está finalizado en el verano de 1 8 8 1 .  Las cuentas de gastos 
detalladamente eran: "Al herrero Luis se pagó por herraje para el nuevo órgano 

89 reales. 20-Pagado al organero al organero seiior Roqués, por importe del 
nuevo órgano, decorado de las fachadas del mismo y adyacentes, 65.012 '36. 21-
Al cGipintero Dimas por la construcción de las escaleras laterales hasta la plata
forma del nuevo órgano, desde el principio del coro alto, 256. 23-A Maximino 
Angule, por hacer asiento para los fuelles del órgano nuevamente construido JO. 

24-A Antonio Martínez por 30 baldosas para sobrepeso de los fuelles, 10'50. 25-A 
Miguel Manrique por importe de madera para andamios, plataforma del órgano, 
escaleras, etc., 621. 26-A don Damián Sanz, organista de la santa iglesia catedral 
de Osma, por el reconocimiento pericial del nuevo órgano, se dieron como gratifi
cación, 300= 90.441 reales 86 céntimos" (S9l. 

Basándonos en el gran parecido entre el órgano de Agreda, construído 
posteriormente por Roqués, y el de la colegiata de San Pedro, podemos pensar en 
una semejanza de juegos: Flautado de 26, Flautado 13 (partido), Octava, Docena, 
Quincena, Lleno 4 hileras, Violón 1 3  (partido), Viola 13  (partido), Flauta Amlóni
ca de mano derecha, Corneta de cinco hileras de mano derecha, Voz Celeste de 
mano derecha, Trompeta 13,  Clarinete y Voz Humana en caja expresiva, y en 
fachada Trompeta de Batalla 8', Bajoncillo 4'-Clarín 8', Fagot-Oboe. El teclado 
manual tendría 56 notas y el pedal 13 ,  con dos juegos, Subajo y uno de 8 '  abierto, 
además de los enganches, trémolo, etc. 

De aquel órgano sólo conservamos una fotografía realizada en nuestro 
siglo, en donde se aprecia la típica caja neogótica, un poco más alta que la de 
Agreda. 

Desde la década de los setenta Pedro Roqués trabaja en solitario, unas 
veces, y otras, ayudado por sus hijos(91ll. 

52, l, 9, 4, OTROS ARREGLOS EN EL ORGANO DURANTE LOS ULTI
MOS AÑOS DE SIGLO 

Durante los quince últimos años de siglo el órgano sufre varias reformas. 
Primeramente, José Torres coloca una pieza de baldés en los fuelles; Silverio 
Lumbreras en 1 886 y 1887 arregla los fuelles, cobrando 36'50 pesetas y 1 1  pesetas 

(88) Ibid., r 67. 
(89) A.C.S.:"Libro de Fábrica ... ", r� 54 V. 
(90) SAGASET A, A. y TABERNA, L.: Op. cit.. pp. 19 1 ,  2 15  y 270. 
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por los dos reparos; el 22 de abril de 1891 pagan a Pablo de la Iglesia, carpintero, 
40 pesetas por arreglar los fuelies; y en 1900 pagan 7 pesetas y 50 céntimos. 

Nicolás Blasi en 1 892 afina y limpia el instrumento y en 1 897 Pascual 
González lo afina y anegla los fuelles, con el gasto de 125 pesetas. Al año siguien
te continúan los reparos(91l. 

El cabildo se ha desprendido del clave, al que llaman piano, por estar 
deteriorado desde 1883. 

La capilla de música está formada por Damián Balsa, director y organista; 
Juan Campos y González, sochantre, y Pedro Merino Jiménez, salmista; Santos 
Sáenz de Pablo, tenor; Pascual Herrero Baún, contralto; Gregario de la Iglesia, 
bajonista; Pablo de la Iglesia, Rafael Mayoral Alvarez y José Iglesia e Iglesia, vio
lines; Francisco Rebollar, flauta; Francisco Herrero Lacalle, cornetín; y Santos 
Pérez y Tejedor, Hilario Elipe y Lázaro, Bernardino Villares e lzanalde y Grega
rio Pérez Tejedor, niños de coro(92J. 

52. l. 10. EL ORGANO DURANTE LA PRIMERA MITAD DE NUESTRO 
SIGLO 

Damüin Balsa rechaza el proyecto de afinación y arreglo del órgano por 
un organero de Calatayud, en 1901,  por considerarlo innecesario y Juan Sanz tapa 
algunos agujeros en el secreto. Pero pronto Damián Balsa reconoce "fa necesidad 
de una limpieza y afinación general". Había bastante polvo, piezas rotas, la afina
ción de Pascual González dejaba mucho que desear y hasta la humedad afectó a la 
madera y a los tubos. El organista llega a detallar el mal estado de los fuelles y del 
registro de Voz Humana. "El órgano, por lo demás -matiza- se halla en buen esta
do de conselTación". Con buen criterio el organista elige al propio constructor 
para ejecutar las reparaciones, pues eran los organeros de mayor prestigio del 
panorama, superior a Blasi o González(93>. 

Propone Balsa "la conveniencia de tratar periódicamente por una prima 
no subida, la limpieza y afinación del órgano con un organero que pudiera com
prometerse anualmente o cada dos mios a hacer estas operaciones, lo cual darfa 
1111 buen resultado "(9�). A Damián Balsa no le faltaban buenos criterios. 

El cabildo acepta la propuesta y deja al mismo Roqués presupuestar las 
mejoras. Juan Roqués y su hijo visitan el instrumento el 4 de marzo de 1903. El 
precio asciende a 1 .300 pesetas195). 

(91) A.C.S. '"Libro de F:íbrica .. .'", l'-'77, 78 v .. SI v., 96, 101.  1 17, 120 y 126. 
(92) Secretaría de Cümam y Gobierno del Obispado de Osm:e Guía Eclesiástica de la Diócesis de Osma, El Burgo de 

Osma, 1899, p. 15. 
(93) A.C.S.:'"Libro de F:íbrica .. ."'. 1'-' 130. 

"'Libro de Acuerdos Capitulares ( 1897-1923)", r1 15 y 21- 2 1  v. 
(94} !bid., J" 21 .  
(95) !bid., ]'-' 23 \'.-24. 
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El obispo concede el permiso de obras el 16  de marzo, que han concluído 
el 26 de abril de 1904. El organista revisa la actuación de Roqués, encontrándola a 
satisfacción, "para que volviera a ser el pelfecto instrumento de antes". Entonces 
le hacen entrega de las 1 .300 pesetas y 60�50 pesetas de gratificación r%J_ 

Algunos tubos del órgano barroco descansaban en los desvanes del claus
tro y el párroco de Almenar compra una parte(97). 

Damián Balsa es sustituido por el único opositor a la plaza de organista, 
Bonifacio Aguilera, brillante músico, que llegó a ser organista de la catedral pri
mada, y que vio truncada su vida en 1937. A Bonifacio le sustituye su hermano 
Flavior98). 

52. l. ll. LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 

52. I. ll. l. LA ORGANERIA HASTA LOS AÑOS SESENTA 

Después de la guerra civil, el organista, Gregario García, ve la necesidad 
de tocar el órgano más a menudo, sobre todo los domingos y solemnidades, por el 
mal estado. En 1942 el organista repara los fuelles, como medida de urgencia. El 
1 O de julio de 1950 el cabildo se propone solucionar los problemas. La iglesia no 
cuenta con los servicios del entonador y era preciso colocar un motor, que pagarán 
varias entidades bancarias. El canónigo Odón Fuente contacta con el organero de 
Burgos, Peñalba, para que instale el motor. Así solucionan el inconveniente<'}<)¡. 

Mientras el instrumento sonara no había mayor preocupación ni sensibili
dad por atajar los serios problemas que padece. En 1958 piensan en una limpieza y 
arreglo, por el precio de 3.260 pesetas. Para costear las obras venden, dos años 
antes, los fuelles antiguos a la parroquia de Ntra. Sra. del Espino de Soria 000). 

52. l. ll. 2. EL PRINCIPAL TRABAJO DE FRANZ AROLD 

Pero el arreglo más importante iba a correr a cargo de Franz Arold. Era un 
alemán afincado en Almazán (Soria) desde la segunda guerra mundial. Con los 
títulos de "politécnico-constructor alemán de órganos-pianos-armonios", el 5 de 
julio de 1962, presenta el proyecto para la reconstrucción del órgano, que pretende 
eliminar la  tracción mecánica por otra neumática tubular, con control eléctrico, 
colocando una nueva consola de teclado transpositor. La primera tasación es de 
14.700 pesetas<100• 

(96) !bid., !11 24 y 38 v.-39. 
A.C.S.:"Libro de Eíbrica ... ", r� 139. 

(97) A.C.S.:"Ubro de Acuerdos ... ", f2 3 1 .  
(98) !bid., r1 50 v., 5 1  v., 52 v.-53 v., 129 v., 132 v.-133, 146, !54 v .  y 183 v.-184. 
(99) A.C.S.:"Libro de Acuerdos Capitulares ( 1923-1959)", f2 135, 1 5 1 ,  165, Cabildo 10-VII y 12-VIII de 1950, s.f. 

( lOO) !bid., Cabildo 28-IV-1956 y 10-IX-1958, s.f. 
( 1 0 1 )  A.C.S.:"Carpcta Junta de Reconstrucción", Hoja l .  
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En octubre da las directrices de la obra: "Desmontaje total del referido 
órgano y traslado del coro (Tribuna nueva). Transformación total del sistema 
mecánico al sistema tubular neumático. Construcción de 12 secretil/os, un secreto 
expresivo, una persiana acústica, una consola neumática de dos teclados, un 
pedalier de 32 notas, cuatro sacaregistros neumáticos, mandos neumáticos de la 
consola al órgauo. Acoplamiento de un motor de dos H. P. para el abastecimielllo 
de aire". Tenía que construir 122 tubos para el segundo teclado, 52 para la fachada 
y "dos teclados transpositores con control eléctrico y sus correspondiellles man

dos". Reparar todos los tubos, los fuelles, armonizar la trompetería existente y 
todos los juegos "a la presión del sistema neumático y afinación a tono de capi
lla", costaría 550.000 pesetaS1102). 

Abilio Fernández, presbítero, delegado diocesano y amigo de Arold, actúa 
de intermediario. En una de las cartas enviadas por Arold, sugiere la posibilidad de 
quitar la caja de Roqués, por una nueva (1())). 

En otoño de 1962 Arold traslada el taller a Soria y pide un adelanto de 
2.000 pesetas. Las promesas son continuas, en lo que él llama utilizar buenos 
materiales: ph'ísticos y placas de táblex <mH. 

El tejado de la iglesia se ha hundido. Es el momento de iniciar serias 
reformas en el templo. Una vez acabado el coro, comienza el montaje del órgano. 
Los trabajos marchan a ritmo cansino. Así lo justifica el organero: "Es c!tjlcil hacer 
comprender que no es lo mismo construir un órgano en fábrica con todos los ele
mentos y técnicos disponibles, como reconstndr y reparar un órgano sobre el 
terreno, teniéndose que acoplar a las condiciones de terreno muy limitado. Me 
atrevo a afirmar, que ninguna casa, ni de Espa11a, ni del extranjero, pudiera hacer 
esta obra en menos tiempo tal como lo estoy realizando "1105). Por entonces, sólo 
falta por conectar los secretos a los tubos de aire, colocar los sacaregistros, cons
truir la expresión, los tubos de los portavientos, secretillos y relais de la consola, 
colocar la trompetería de fachada, montar la consola con su pedalier, afinarlo y 
"tirar tubos de plástico desde la consola a los secretos" 006). 

Arold fue un trotamundos que tan poco bien hizo a la organería soriana, 
implantando sistemas al gusto neumático, que nada tienen que ver con la estética 
del órgano ibérico, como pueden ser el teclado transpositor, el sistema de tracción, 
los registros, etc. Idénticas o parecidas operaciones sufrió el órgano de la parro
quia de Santa María, en la población burgalesa de Aranda de Duero y el de Alma
zán (Soria)007). 

( 102) !bid., Hoja 2. 
( !03) !bid., Hoja 3. 
( !04) !bid., Hoja 4 y 7. 
( 1 05) !bid .. Hoja 6. 
( 106) !bid., Hoja 7. 
( 107) MASSO, A.: /twc111ario ... 
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Franz Arold permaneció en Soria hasta 1965. Las obras de reconstrucción 
de la colegiata llegan a buen puerto, gracias a la aportación económica desinteresa
das de muchos sorianos. 

52. l. 11. 3. EL ORGANO ACTUAL 

El prelado don Saturnino Rubio Montiel, empeñado en inmm1alizarse en 
los últimos años de su obispado con diversas obras, ofrece al cabildo la restaura
ción del órgano, que llevaría a cabo la casa Organería Española por la cantidad de 
480.000 pesetas. Al mismo tiempo otorga a la antigua colegiata el rango de conca
tedral. 

En 1965 han comenzado las operaciones de remodelación, consistentes en 
desmontar por completo el órgano y caja de Roqués. El órgano está concluido en 
septiembre. La anterior tubería desaparece por otra de muy baja calidad y el siste
ma utilizado es el eléctrico. 

Después de las fiestas patronales de San Saturio, el día 26 de octubre de 
1965 es inaugurado por los organistas, el franciscano padre José María Ibarbia, y 
el canónigo prefecto de música, Adalberto Mm1ínez Solaesa, con gran asistencia 
de público008l. 

Año tras año, han ido desfilando por esta concatedral grandes organistas, 
como el propio Adalberto Martínez, la orquesta Villa de Madrid, dirigida por Mer
cedes Padilla, con el programa de los conciertos para órgano de Jorge Federico 
Haendel, Enrique Ayarra, Miguel del Barco, etc. 

Ultimamente el órgano ha sido afinado por la casa Dourte y los hermanos 
Harta. 

52. l. 12. DESCRIPCION TECNICA 

La tubería, mecanismos, teclado y fuelle son completamente modernos. 
Situado en la puerta del poniente, desde el punto de vista estético, no tiene caja e 
intenta adaptarse al conjunto; y desde el punto de vista sonoro, conjuga elementos 
del órgano barroco con el romántico, principio defendido a ultranza por el director 
de la casa organera. 

Al eliminar la caja, los tubos del Flautado de 8 pies sirven de fachada, 
junto a los dos juegos de trompetería horizontal, tubos, por otra parte, de baja cali
dad, hechos con aleaciones de cobre y zinc. Según se mira al instrumento, a la 
izquierda está el gran órgano, y a la derecha el segundo o Récit. Son accionados 
desde un consola, cercana al mueble, con 56 notas, juegos enteros con plaquetas 

(!08) A.C.S.: "Libro de Actas ( 1959- 1978)", Cabildo 10-Xl. 10-ll, 10- X y I-Xli de 1965, s.f. 
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de plástico, para obtener los registros, pedal de treinta notas, seis enganches (II-I, 
1-P, II-P, MIX, LENG EXT, TUTTI) y zapato expresivo. Los juegos del primer 
teclado son: Flautado 8', Violón 8', Octava 4', Lleno 4-5 h., Trompeta Magna 8'y 
Clarín 4'. El segundo teclado lo forman: Bordón 8', Celeste 8', Gamba 8', Flauta 
4', Nazardo 2 2/3', Fagot 8'. El Lleno del primer teclado está fonnado por: 22/3-2-
l l/3-1 -2/3. 

El teclado es de plástico, de color obscuro las notas naturales y blancas las 
alteraciones. Los tres juegos del pedal, Suba jo 16', Contras 8'y Principal 4', están 
situados detrás de los secretos. Debajo estcí el único fuelle y el motor. 

El organero trabajó un tanto chapuceramente: los codos están doblados 
manualmente, y hay cortes y abolladuras en la afinación de los tubos. 

Aunque el instrumento es de baja calidad, funciona asiduamente en los 
actos de la concatedral y en concie1tos, siendo el único en funcionamiento para 
este tipo de actos en Seria capital. 

52. 2. EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL ESPINO 

52. 2. l. EL ORGANO CONSTRUIDO EN EL SIGLO XVI 

Juan Cerezo, maestro de órganos, adereza el órgano de la iglesia en la 
cantidad de cincuenta reales, en 1 603 °09). La existencia de este primer libro ele 
cuentas y la actividad del organero Cerezo en las tareas ele "aderezo", nos infor
man a todas luces de este órgano de la segunda mitad del siglo XVI. 

Otro "organista", Juan Rodríguez, en 1608 adereza las dulzainas del órga
no por seis reales; trabajo éste ele afinación o, más bien, de soldadura de alguno ele 
los tubos de este juego. A los tres años del arreglo, hay otro de la  misma 
entidad0w). 

Los diferentes aderezos continúan a lo largo de los siguientes años del 
siglo: en 1615  las cuentas dan en descargo 14 reales, 1 .469 reales en 1 6 1 8  y en 
1623 pagan 67 reales a Juan Alemán "maestro de aderezar órganos, por haber 
aderezado el de la dicha iglesia" ( 1 1 1 )

. 

Los siguientes testimonios parecen querernos informar de la presencia de 
un maestro organero que revisa el órgano periódicamente: "Más se le pasan en 
cuenta treinta y tres reales que parece haber pagado al que adereza el órgano, 
cuenta de los cinco ducados en que está concertado" (!!2). 

( 109) A.P.N.S.E.:"Libro de Carta-Cuenta e Inventario, 1598-1628", Data 1603, s.f. 
( 1 10) lbid., Data 1608 y 16 1 1 ,  s.f. 
( 1 1 ! ) !bid., Data 1 6 1 1 ,  1615-1618 y 1620-1614, s.f. 
( 1 12) A.P.N.S.E.:"Libro de Carta·Ci!enta e Inventario 1629-!66 1 ", Data 1535-1637, s.f. 
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Organo de la parroquia de Ntra. Sra. del Espino de Soria. Francisco Calvo. 1 8 1 6. 

582 



-----------------��------�----------------·��--·�· 

El organista, durante año y medio, gana de salario 82 reales, a mitad del 
siglo XVII. El hijo de Juan E lasco y una hija de Juan Fernández de Alepuz tañen 
el órgano. Pasada este meridiano de la centuria, el carpintero Diego Ortíz hace 
varios reparos en el órgano y construye la balaustrada; Manuel Benito, clérigo, y 
Pedro Cicarte ejecutan varios arreglos0 13l. 

En 1667 el encargado del mantenimiento del instrumento es Juan García 
del Pozo. La iglesia colabora con la limosna de 750 reales, cantidad elevada, por el 
aderezo. En la década de los setenta Juan de Alepus y otro desconocido ejecutan 
las reformas< 1141• 

52. 2. 2. EL NUEVO ORGANO DEL SIGLO XVIII 

Hasta el año 1726 no tenemos nuevas noticias. Con motivo de la visita 
pastoral a esta parroquia el 9 de septiembre, don Jacinto Valladar y Fresno, obispo 
de Osma y del Consejo de su Majestad, mandó, "que respecto de hallarse lafábri� 
ca con caudal y estar el coro muy indecente, se haga Ima sillería de nogal con sus 
rejas, y así mismo un órgano en el hueco que está sobre la sillería, a mano derew 
cha, y considerando que se halla en medio del coro un sepulcro alto, que coge la 
mayor parte del ámbito y a la entrada un altar con un crucifijo que impide ver el 
altar mayor a los beneficiados . . .  " 0 151• Los réditos del organista contraídos entre 
1726 y 1748 ascienden a 577 reales del vellón""'· 

Manuel de Fuentes, un organero perteneciente al linaje de los Fuentes, 
limpia, desmonta y afina el órgano en 1762 por el precio de 1 70 reales. Diez años 
más tarde es de nuevo afinado0m. 

En la visita de don José Antonio Garnica, la parroquia mantiene un pleito 
con Pedro Pablo Enciso y sus hijos, y en ese mismo año de 1806, Manuel Ortega 
compone el órganon 181• 

52. 2. 3. EL ORGANO ACTUAL 

El órgano que podemos contemplar en la actualidad es del año 1 8 17. En el 
secreto figura el nombre de Francisco Calvo, arquitecto, que también trabajará en 
el del convento de Clarisas. Costó con la nueva caja 1 0.654 '16 reales, aprovechan
do nada más que parte de los tubos del anterior. En 1824 se recompone, junto a los 
fuelles y un año después, Joaquín Bernis realiza otra compostura 0 191• Podría tratar-

( 1 13) !bid., Data 1648-1649 y 1655- 1661, s.f. 
( 1 14) !bid., Dala 1667-1668, 1669-1671 y 1672-1674, s.f. 
( 1 15) A.P.N.S.E.:"Libro de Cana-Cuenta e Inventario. 1726-1796", PJ 8 v. y 41 .  
( 1 16) !bid., r1 207 v.y 220 v. 
( 1 17) !bid., r} 279 v.y 301 v. 
( l l8)A.P.N.S.E.:"Libro de Cana-Cuenta e Inventario, 1792-1850", 1" 62 v., 87 y 89 v. 
< 1 19)1bid., r-' 224, 243 y 296. 
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se de un órgano de uno de los organeros presentes durante estos años en la provin
cia, con preferencia hacia Cándido Cabezas. 

Lo que queda de siglo, el órgano va a tener la reforma de los fuelles en 
1 885, y el "apeo, afinación y aumento de trece registros que le faltaban". Costó 
737�50 pesetas, más otra peseta de un retazo de piel de baldés para el fuelle 112m. 

En nuestro siglo son pocos significativos los reparos: en 1902 y 1906 
colocan pieles de badana en los fuelles !121 ). Deciden comprar un armonium que 
tocaba Vicente Rubio, y parece que el órgano yo no se utilizaba o se utilizaba con 
menor frecuencia. Tan sólo en 1949, se examina para la posterior restauración de 
195 1 ,  por la suma de 6.000 pesetas. Vicente Estarelles presentó un presupuesto 
para el arreglo y afinación, bajo estas condiciones, como así se ejecutó: "}º/Arre
glo de los jitel!es y tubos, conductores de ah·e, acondicionándolos para acoplar un 

motor electroventUador. 2'2/Repaso de todo el somier o secreto, dejándolo apto 
para el acoplamiento de las voces. 3'2/Afinación y reajuste de las voces con el 
aprovechamiento de todas las que sean como tales aprovechables y que en la 

actuandad tiene el órgano. 4'2/Repaso de válvulas y varillaje del teclado y coloca
ción de una pequeña consola adosada al órgano para la mejor conservación del 

teclado. 5º/La colocación de voces nuevas para completar registros que estén 

incompletos y que tengan como base material de aleación, será fuera del presente 
presupuesto, y de carmín acuerdo se fijará lo que pueden importar "022!. 

El párroco compró los fuelles al órgano que remozaba el alemán Franz 
Arnold en la colegiata de San Pedro. Estarelles comienza los trabajos y de este 
modo inicia la andadura en la diócesis de Osma. La transformación fue sustancial, 
en sentido de privar al órgano de la disposición primitiva del teclado de octava 
corta en ventana, tiradores con los brazos de hierro, etc. 

52. 2. 4. DESCRIPCION TECNICA 

En la fachada las alteraciones fueron mínimas. Estarelles mantuvo la len
güetería en forma de M, en la que hoy faltan bastantes zoquetes en los juegos de 
Clarín 8 y 4 pies. Al no modificar el secreto, mantiene la octava corta en una con
sola de espaldas al órgano de tracción mecánica (es el único ejemplo que conoce
mos aquí). 

El secreto es de pino forrado en su interior con papel, de 1 �80 de largo y 
con la válvula del Do 1 de 3 centímetros. Colocó un nuevo fuelle de 2 pliegues de 
3 metros de ancho por 1 � 10  metros de ancho a la izquierda de la caja. 

( 120) A.P.N.S.E.:'"Libro de Carla-Cuenta de F:íbrica, 1841-1896"",Data 1885, s.f. y"'Libro de Cuentas de Fábrica, 
1897-1981 "', Data 1898, s.f. 

( 12 1 )  !bid .. Data 1902 y 1906, s.f. 
(122) !bid., Dala 1925, 1930-1931. 1949-1950 y hoja suelta, s.f. 
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La disposición del organero valenciano redujo el número de registros, de 
doce del órgano de 1 8 17, a ocho: 

BAJOS TIPLES 
Trémolo Clarín 4� 
Quincena Quincena 
Sin nombre Violón 8' 
Sin nombre Celesta 
Sin nombre Flautado S 
Sin nombre. Sin nombre. 

Con toda probabilidad tuvo dos juegos de Clarines de ocho y cuatro pies, 
Flautado, Violón, Octava, Docena, Quincena, Decinovena, Lleno, Címbala, Flauta 
Travesera o Clarín de Ecos, Corneta, algunos Nazardos de ambas manos y una 
Trompeta Real interior. Hace un total de 1 1  juegos para los bajos y 12 para los 
tiples. En la actualidad la tubería está amontonada, fuera de lugar y falta casi toda. 
El estado interior es lamentable. 

52, 2, S, LA CAJA 

En el exterior la caja no está en perfecto estado. Es de estilo neoclásica(123). 
De soberbias medidas, 3 '44 metros de ancho, 1 '07 metros de profunda y 6'50 
metros de alta, tiene cinco campos, con los tubos de madera del Violón en los 
extremos, repintados recientemente. Esta parte cubre la parte superior de cada 
campo con unas cortinas pintadas, dando un aire teatral, contrastado con la sobrie
dad del frontón recto partido del remate, de claro sabor clasicista. Por delante una 
celosía hace de tribuna, muy a juego con los colores del órgano. 

52, 3, EL ORGANO DESAPARECIDO EN EL CONVENTO DE LA MERCED 

En diversos conventos y parroquias de la capital hubo órgano. Es el caso 
del convento de la Merced, cuyo órgano fue trasladado a la parroquia de Nuestra 
Señora la Mayor, por petición de los feligreses al Intendente de la provincia en 
1 8 1 0: "Que a consecuencia de las ra¡;as y oportunas providencias que en confor
midad del señor Administrador interino se ha servido adoptar, para evitar la des
trucción de varios objetos del culto católico existemes en los conventos, repartién
doles en algunas parroquias y santuarios de esta ciudad". Del convento de la 
Merced habían desmontado varios altares, junto a las "barandillas, el facistol 
grande del coro, el órgano en el estado de deterioro que puede verse, por haberle 
sustraido las tropas acuarteladas bastal11es y muy principales piezas "0!4). 

Por otro legajo sabemos dónde estuvo colocado: "Dicha tribuna será exe-

(123) Varios: lm'cntario .... Op. Cit. p. 309. Confunden la fecha de construcción, rctrasündola un siglo. 
( 1 24) A.P.S.M.M.: "Normas del Obispado y de! Gobierno", Papel suelto. 
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cutada con una cornisa y basa, circulando frente y costado, como también su 
balaustra corre!>pondiente, escala con /a repisa o pavimento de madera (tachado) 
estará labrado según arte. Dicha caja se retocará y se dará de color a toda la tri

buna" <l2!il
. De él sólo queda estos testimonios. 

52. 4. EL ORGANO DEL CONVENTO DE MADRES CARMELITAS DESCALZAS 

El convento es fundación de Santa Teresa, del año 1581 .  A lo largo de los 
cuatrocientos años de vida del monasterio, los posibles órganos existentes han 
corrido mala suerte. Hay testimonios escritos del anterior y del actual. 

El inventario de Hacienda de 1837 constata la existencia de un órgano en 
el coro alto de la clausura0261• 

En mal estado, fue sustituído por el que construyó Aquilino Amezúa en 
1908. Así quedó reflejado por la comunidad: "En este mio, el día JO de Mayo,festi
vhlad de nuestro padre San José, se inauguró el nuevo órgano, en obsequio de su 
patrocinio. Fue voluntad de las mencionadas bienhechoras (Clara y Ramona, her
manas), se emplease en la iglesia y en el culto del Seiior alguna cantidad de su 
hacienda, y como el órgano por ser el primero estaba muy mal, con licencia del pre
lado se compró éste a don Aquilino Amezúa, el que en atención al reverendo padre 
Justo de San José, nos rebajó 1.000 pesetas de las 6.500 pesetas que costó" <1271• 

Amezúa se llevó los restos del anterior instrumento, posiblemente del 
siglo XVIII, e instaló uno pequeño (2'78 metros de fachada, 1 ' 12 metros de ancho 
y 3'50 metros de alto), con tubos de mala calidad en la fachada, por ser para ador
no del mueble, no así en el interior. Descansa en la parte más avanzada del coro 
alto de la clausura, en el lateral izquierdo, según se mira al altar mayor. 

El teclado de 56 notas (C-G "") está en un lateral. Para ello ha colocado 
las alambres del sistema mecánico, con los movimientos correspondientes debajo 
del secreto. Los registros completos son: Flauta 8', Salicional 8', Voz Celeste 8', 
Violón 8', Octava 4', Trompeta 8'. El mismo orden llevan los tubos sobre el secre
to. Todos los juegos son expresivos y se acciona la persiana desde el teclado por 
un zapato. El trémolo completa las posibilidades sonoras del instrumento. 

Dos fuelles, situados debajo de la tubería alimentan el órgano. Son de tije
ras de 2 metros de largo por 90 centímetros de ancho. 

Idéntico, de caja ecléctica, la misma concepción del teclado, m�ls grande 
en el número de registros y del mismo año, es el órgano de la parroquia navarra de 
Jaunieta028). 

(125) ]bid. 
( 126) A.H.P.S.:"Sección Hacienda .. ", s.f. 
( 127) A.MM.CC.S.:"Libro de Relaciones Históricas ( 1875-1945)", s.f. 
( 1 28) SAGASET A, A. y TABERNA, L.:Op. cit. p. 169. 
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Org3no del Convento de Madres Can11eliw�. Aquilino Amezúa. 1908. 
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52. 5. EL ORGANO DEL CONVENTO DE MADRES CLARISAS (ANTES, 
SANTO TOME) 

La iglesia fue fundada en 1286 y habitada por frailes dominicos desde 
1556. Estuvo bajo el culto de Santo Tomé y tuvo maestro de capilla, con la nómina 
de seis libras de chocolate, organista, al que se le dan dos reales diarios, y unos 
niños cantores. El día del santo era la fiesta principal para la actuación del grupo 
de músicos(1291• 

Sabemos algo del órgano desde 1817 ,  aunque el instrumento era mucho 
más antiguo. Este año costó 20 reales una composturay oOcho años después, 451 
reales, pagados a Francisco Calvo, "por el material y trabajo en la fabricación de 
dos registros enteros", y a Pedro Pérez "del trabajo y !lierro de seis, para frines de 
los tirantes del órgano" 0301• Un organero trabaja en la afinación del instrumento 
durante seis días del mes de mayo de 1 828, e instala siete tubos nuevos que falta
ban. En 183 1  y 1 834, al mismo tiempo que lo afinan, encolan con baldés los fue
llesnm. 

Antes de la desamortización, los infmmes del inventario del 26 de sep
tiembre de 1 835 detallan su estado: "Un órgano de una construcción particular, 
por un lado de madera" m2J. 

De él no queda nada. Tras la desamortización el convento y el monasterio 
es ocupado por la comunidad de Clarisas, en concreto, el 1 O de septiembre de 
1 853 033). 

Actualmente, el monasterio cuenta con un órgano donado por Amalio 
Marichalar y Bruguera San Clemente, capitán de caballería, que, como reza la 
placa puesta en la fachada, lo regaló en 1954 en recuerdo de su padre el Vizconde 
de Eza, cuyos antepasados están enterrados en la iglesia. 

Se trata de un instrumento pequeño. de 2'31 x 1 '40 x 2'70 metros de caja, 
sin estilo definido, y de factura francesa, como es habitual en la organería española 
del primer cuarto de siglo. Todo él está encerrado en una caja expresiva, si bien, 
los tubos de la fachada son de adorno. 

De tracción neumática, tiene dos teclados de 56 notas, transpositor y en 
consola separada, de espaldas al cuerpo del órgano. El primer teclado consta de: 
Montre 8 '  y Flute Tavers 4'. El segundo tiene: Bourdón 8', Violoncello 8', Voix 
Celeste 8' y Trompeta Real 8 '. El pedal es de treinta notas, con un juego de Subajo 
de 1 6  ... Posee varias combinaciones (Tirasse au premier clavier, tirasse au Ile. cla
vier, reunión I et II, octaves aigües II a I, octaves graves II au I) y Trémolo. 

( 1 29) A.H.P.S.:"Libro de gustos de 1u parroquia de Sunto Tomó", Sección Hacienda, n� 32, r" 5, 17 y 20. 
( 130) Ibid., r� 23 v. y 70. 
( 1 3 1 )  Ibid., r�78 v. 
(!32) A.H.P.S.:"Invemario 26-JX-l835", Sección Hacienda, s.f. 
(!33) JIMENEZ GONZALO, Carmelo: Sa/1/o Domingo. Iglesia y Monasterio, Soria, !985, pp. 1 1  y 2 1 .  
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Organo del Convento de Madres Clarisa;. de Soria. Autor fmncé:.. comienzos siglo XX. 
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Debajo del secreto se encuentra el único fuelle de pliegues ( 1 '78 x 1 '06 x 
0'20), con motor y válvula reguladora, 

La tubería de corte romántico está repartida en dos cajas, que se abren o 
cierran desde el zapato de la consola. Los registros en el secreto, toma la disposi
ción perpendicular a la caja, En el lado izquierdo se halla la Voz Celeste y Flute 
4�; entre las dos cajas el Montre y el Bourdón, y en la caja derecha la Trompeta y 
el Violoncello. El Subajo tiene los seis primeros tubos en la espalda del instrumen
to, junto a los diez más graves del Bourdón. El resto va en las paredes laterales 
interiores del mueble. La tubería de mala calidad está afinada con entallas. 

Funciona a pesar de la pérdida de aire y de los fallos propios del sistema 
neumático "tiene una sonoridad bien compacta, propia del órgano francés" < 1341• 

El instrumento había pertenecido antes al convento de madres Asuncio
nistas de Madrid, que querían comprar otro mayor. Las madres Clarisas de Soria, 
conocedoras del hecho, a través del organero de Hernani, José María Galdós, ges
tionaron la donación del señor Marichalar. El día 2 1  de enero de 1954, el organista 
de la colegiata, don Demetrio Gómez, y don Carmelo Jiménez lo traen hasta Soria 
para su completa instalación. 

( 134) MARTINEZ SOLAESA, Adalbcrto: "La música sacra en el monasterio soriano de Santa Clara", en V/1 C('/lle-
1/ario de las Clarisas eu Soria, Soria, 1986, p. 95. 
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LIII 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE TARODA 





53. l. DATOS HISTORICOS DEL ORGANO HECHO POR PABLO SALA
ZAR 

Taroda constituye otro ejemplo de la falta de defensa hacia los bienes 
musicales y culturales de nuestro rico patrimonio organológico. 

La iglesia compró el órgano en el año 1805, por el importe de 12.670 rea
les y doce maravedís, al organero riojano Pablo Salazar. Al año siguiente, el conta
ble de la iglesia o Mayordomo acaba de pagar el ú ltimo plazo de 3.660 realesm. 

A continuación, el año 1 8 17, gastaron 617  reales en el mantenimiento, 
consistente en la afinación del instrumento y arreglo de los fuelles. Dos años más 
tarde, un organero de paso por allí afinó el órgano(2l. 

53. 2. REFORMAS Y AMPLIACIONES 

La pintura y dorado de la caja tiene lugar en 182 1 .  De este modo el órga
no había sido completado totalmente. El resto de siglo iba a ser abundante en arre
glos y composiciones en los fuelles ( 1 827, 1 832, 1 864, 1 888, 1 889, 1 895 y 
1929)0\ y diversos recorridos por su interior, para limpiarlo, afinarlo y diversas 
mejoras, algunas de ellas por fugas de aire, por lo que era preciso pegar con cola 
baldés en el secreto. portavientos, etc. Así ocurre en 1 830. 1 832, 1833, 1 836, 
1 838, 1 868 y 1 875, realizaciones todas ellas de maestros organeros y carpinteros 
locales (4). 

Al acabar el siglo XIX, en 1898, atín hay otra refonna de unos organeros 
con la participación del carpintero Mariano Valtueña y el herrero Lucio Ortega. 

( 1 )  A.D.O.-S.:"Libro de Carta-Cuenta e Inventario de Tarada. 1750- 1 878", Data 1804-1805 y \806-1807, s.f. 
(2) lbid., Data 1817-1818 y 1819-1820, s.f. 
(3) lbid., Data 1827- 1 828, 1832-1833, 

A.D.O.-S.:"Libro de Cuenta y Razón de Taroda, 1861-1884", f'' 9 v. 
A.P.T.:"Libro de Cuentas. 1884-1989", f1 5 v.,6v., l3  y 52. 

(4) !bid .. Dat;¡ 1 829-1830, 1830-1831, 1832-1833, 1835, 1837; f" 9 v., 16 v. y 26 v. 
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Por aquellos años de las postrimerías decimonónicas, el sacristán-organista ganaba 
64'16 reales de nómina y 4 de tocar en las Vísperas y misas del patrono. En 1908 
los niños entonaban con el aire de la fuellería del órgano, por 1 .. 50 pesetas. Des
pués un organero coloca unas lengüetas a la Trompeta Real y varios tubos que 
hizo el calderero. 1926 cierra la historia de los reparos (5l. 

53, 3. ESTADO ACTUAL 

Los restos testimoniales del órgano se guardan tirados en un trastero. Se 
trata de 33 tubos de un registro de Bajoncillo de 4 pies y de un Clarín de 8 pies de 
medida. Sucios y abollados yacen en un lugar recóndito y de difícil acceso. 

(5) A.P.T.: Op. cit., r� 9, 16, 19, 28 v., 31 y 44 v. 
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LIV 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE TORREMOCHA 





Organo de la parroquia de la Prcsemación de Ntra. Sra, de Torrcmocha de Ayllón. Juhán de Azuara, 1 �30. 
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- -------- -------� ��-����-�---···· -------

54. l. EL ORGANO CONSTRUIDO POR JULIAN DE AZUARA 

Julián de Azuara, discípulo de Josef Najir, fue un organero de la diócesis 
de Segovia, que trabajó principalmente entorno a los pueblos de Ayllón, aunque 
desarrolló y amplió la actividad organera en las diócesis de Osma y Sigüenza. En 
la provincia de Soria lo encontramos en diversos puntos, en Deza, en el monasterio 
de Santa María de Huerta y en Torremocha de Ayllón, pueblo situado en los lími
tes con la provincia de Segovia, y perteneciente a aquella diócesis. También fue el 
organero titular de la catedral de Sigüenza desde 1 8 1 9  a 1852 y la producción en 
esta diócesis es más abundante que en la soriana. Al menos se han registrado diez 
intervenciones (!). Simultaneaba, por la cercanía entre ambas demarcaciones ecle
siásticas, los trabajos en Soria y Sigüenza: Deza en 1 850 y en la catedral segontina 
dos años después. 

Alejandro Massó cree que tenía un taller en este pueblo soriano, aunque 
en los órganos firma como vecino de Aldea del Rey, provincia de Segovia, en 
donde está avecindado desde 1826(2). Es el caso del órgano de Torremocha, cons
truído en el año 1830. Así está escrito en el secreto del órgano: "Hizo este órgano 

Don Julián AZitara, vecino de Aldea del Rey, siendo cura Don Gil Antonio Lafuen

te, culo de 1830". 

Al maestro organero entregó la contabilidad de la iglesia 3.499 re<iles, en 
concepto de adelanto, y 1 .250 reales al maestro tallista, Alejo Martínez, vecino de 
la villa de Atienza, por la caja, que costó 160 reales más, que pagó Miguel Martí
nez Montejo, Mayordomo de la parroquia(3). 

Para poder instalar el órgano debieron reformar el coro. En 1827 hacen 
entrega del 1 ."' tercio y del 2.!:! tercio (200 reales) del coste del instrumentoHl. 

( 1 )  /l.•larco Martínez, J. A.: Op. cit., pp. 198-199. 
(2) REINOSO ROBLEDO, Luciano: Op. cit., Vol. l, p. 129 y 132. 
(3) A.D.O.-S.:"Libro 3� y 4'! de Cuema y Razón, 1746-1880", r' 274. 
(4) Ibid., r' 279-279 v. 
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Al año siguiente, Azuara recibe 980 reales correspondientes a la última 
entrega; Patricio Montejo 85 reales por traer el órgano desde el taller segoviano de 
Aldea del Rey; y 109 para tablas de los fuelles y otros reparos de la iglesia. En el 
momento de acabarse, gratifican al organero con 28 reales. El total del mismo fue
ron: "Tres mil cuatrocientos sesenta y seis reales, que por conclusión de cuenta, 
ha pagado al organero Don Ju!ián AZlrara para el órgano nuevamente construido 
y puesto por él mismo en esta iglesia, que unidos a los cinco mil trescientos once 
reales, que tenfa recibidos anteriormente en metálico y que resultan datados a los 

mayordomos que hicieron la entrega, como resulta de las cuentas, trescientos 
noventa y seis valor del órgano recibido de Carlos del cura y dosciemos veillfe y 
seis reales que hizo de gracia, componer el total de nueve mil cuatrocientos reales 
en que fue ajustado" (s). Por este precio, se incluían varias mejoras: "poner el Flau
tado de trece en mano derecha, en lugar de seis y medio, que era la condición, 
pisas, fuelles de la máquina y disposición en el secreto para colocar Trompeta 
Real en ambas manos cuando se quiera". Dos meses y nueve días tardó el monta
je. El organista de la parroquia del Santísimo Cristo de Atienza reconoció y aprobó 
el órgano, "completamente concluído y bien afinado" (6). 

El dorado y pintado de la caja corrió a cargo de Juan de Munar y de 
Vicente del Campo m. En la caja queda constancia: "Gil Anno la F.E. 1833". 

El órgano está completo y ha llegado intacto hasta nosotros salvo los repa
ros de la fuellería en 1 859 y ! 86 1 .  Después ocurrirían otros. de los que no hay 
constancia escrita (sJ. 

54. 2. LA CAJA 

La caja es de estilo neoclásico, con frontón recto, coronado por un sol en 
el centro y unos jarrones en los laterales. Los colores verdes y ocres imitan el jas
peado más académico, que aún prevalece en los muebles de los órganos en pleno 
siglo XIX. Los laterales son unas celosías. Mide la caja 2'20 metros de ancha. 
1 '15 metros de profunda y 4"50 metros de alta. La ubicación es la característica, 
en el coro del lado del Evangelio. A la izquierda están los dos fuelles en cuña de 
1 "25 metros de largo, 1 metro de ancho y 30 centímetros de alto. Una manivela los 
porie en funcionamiento. 

54. 3. DESCRIPCION TECNICA 

Encontramos en la fachada 25 tubos del Flautado, repartidos en tres casti
llos. Debajo, los dos juegos de lengüetería de cuatro pies; por encima, el Clarín de 

(5) !bid., f1 283v.-284 V., 291 y 297. 
(6) lbid., !"' 297-297 V. 
(7) !bid., Data 1 832-!836, s.f. 
(8) !bid., Data 1 859 y 1861, s.f. 
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mano de derecha y por debajo el Bajoncillo, dispuesto al contrario que el otro, en 
forma de V. 

El teclado es de octava corta, partido y en ventana. Hay 1 O pisas, de las 
cuales ocho están enganchadas a la primera octava y las siguientes son del Tambor 
y del Timbal. 

En el interior los tubos y registros son: 
BAJOS 
Clarín 4 
Flautado 13  
Violón 
Octava 
Quincena 
Decinovena 
Lleno 3h. 
Trompeta Real 

TIPLES 
Bajoncillo 
Flautado 13  
Corneta 6h. 
Sin tubos (Docena) 
Violón 
Octava y Quincena 
Lleno 3h. 
Trompeta Real (sin tubos) 

Faltan los tubos de un juego de mano derecha y en secreto está preparado 
para la Trompeta, que nunca se puso. A la izquierda, en tablón elevado, están ocho 
tubos de madera y dos de metal de Violón de a 13,  conespondiente a la primera 
octava. Los tubos del Flautado tienen pestañas y el resto de la tubería está afinada 
a mano, toda ella de buena calidad. Los tubos del Lleno se armonizan a partir de la 
Decinovena. 

Julián de Azuara fue uno de los mejores organeros de la primera mitad del 
siglo XIX, que para nada tuvo que competir con otros, con presupuestos más cor
tos y de peor nivel. 

601 





LV 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE TORREVICENTE 





Organo de la parroquia de la Natividad de N1ra. Sra. de Torreviceme. Tomás Sánchcz. 1794. 
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55. l. EL NUEVO ORGANO CONSTRUIDO POR TOMAS SANCHEZ 

Hasta hace muy poco habían pensado en la probabilidad que el órgano de 
Torrevicente era obra de Juan Francisco Verdalonga. La documentación existente 
en el Archivo Diocesano nos ha confirmado, que lleva la firma del organero zara
gozano Tomás Sánchez. La última obra que se creía salida de su taller era el órga
no de la catedral de Tarazana en 1787 °0• En Torrevicente fabrica el instrumento en 
1796, por lo cual podemos prolongar la actividad de Tomás Sánchez nueve años 
más. La fecha del secreto del órgano nos confirma la fecha, pero no el nombre. De 
ello se encargan los libros parroquiales. 

La licencia para la construcción se obtiene en 1793y entonces es ajustado 
con el organero, haciendo entrega al mismo de 4.320 reales. Al año siguiente, sal
dan las deudas, completando el precio con 10.472 reales, con caja y tribuna incluí
dos (21. 

55. 2. REPARACIONES 

Pasarán 1 6  años desde su construcción, para que fuera necesario la inter
vención del organero de la diócesis de Sigüenza, Juan García, para la "compostura 
del órgano, apeo y limpieza "(31• 

Los siguientes reparos afectan a los fuelles, en 1 835, 1 839 y 1 841  y en 
1 847 se trata de una reconstrucción(4J. 

55. 3. LA CAJA 

La situación actual es la de un órgano totalmente desmantelado, con la 
caja de estilo tardo barroco, transición a un clasicismo sin definición todavía esté-

( 1 )  Escribano Sánchez, J.C. y Franco Anguslo, J.M.: Op. cit. p.239. 
(2) A.D.O.-S.:"Libro de Carta-Cuema e lnvemario, 1762-1847", Dala 1792-l794 y 1794-1796, s.f. 
(3) !bid., Dala 1 8 10-1812, s.f. 
(4) Jbid., Dma 1 833-1835, 1837-1839, 1841- 1843 y 1 846-1847, s.f. 
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tica, de dos cuerpos y tres campos en la superior, de diferente altura. El tamaño es 
el de cualquier órgano rural, de 1 '92 metros de ancho, 1 '22 metros de profundo y 
4'50 metros de alto. Los pigmentos ocres y verdes imitan el jaspe, en el lateral 
izquierdo. 

55. 4. DESCRIPCION TECNICA 

No funciona hace más de cuarenta años. El sacristán y los chicos expolia
ron todos los tubos. En fachada tenía dos juegos de cuatro pies, en dos grupos de 
izquierda a derecha, con los tubos m<.ís graves. El teclado es de octava corta, parti
do, con incrustaciones de hueso en las alteraciones. Hemos podido contemplar la 
composición original: 

BAJOS 
Bajoncillo 
Lleno 
Dezinovena 
Quincena 
Dozena 
Flautado Mayor 
Nazardo en 17a. 
Nazardo en 15a. 
Violón 
Címbala 

TIPLES 
Clarín Claro 
Lleno 
Quincena y Dezinovena 
Dozena 
Flautado Mayor 
Corneta Magna 
Violón 
N azardo en 1 2a. 
Flauta Traversa 
Címbala. 

El secreto, en alguno de los reparos, fue empapelado con partituras del 
siglo XVIII. Mide 1 '48 metros de largo, 1 '05 metros de profundo y 1 8'5 centíme
tros de alto. Las válvulas van enganchadas a los muelles y el ancho decrece de 3 '2 
centímetros del DO 1 a los 2 centímetros del DO 5, pasando por los 3 centímetros 
del Do 2, 2'7 centímetros del DO 3 y los 2'5 centímetros del DO 4. 

Detrás del órgano, en un cuarto, encontramos los dos fuelles, de 1 '92 
metros x 0'79 metros x 1 8  centímetros, junto a una serie de tubos abollados. 

La base es el Violón de 1 3  palmos, y el Flautado era de seis y medio. La 
colocación de los tubos sobre el secreto es: 
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MANO IZQUIERDA 
Bajoncillo 
Flautado 
Violón 
Dozena 
Nazardo en 15a. 

MANO DERECHA 
Clarín Claro 
Flautado 
Corneta 6h. 
Violón 
Octava 



Nazardo en 17a. 
Quincena 
Decinovena 
Lleno 3h. 
Contras de 13 y Tambor. 

N azar do en l2a. 
Docena 
Quincena y Decinovena 
Lleno 3h. 

Estos últimos están en secreto aparte, accionados por un tirador a la dere
cha del organista. Faltan una fila del Lleno organizado a partir de la veinte y doce
na, nueve tubos de la Corneta, los 2 1  del Flautado de fachada, los cuatro del Vio
lón, correspondientes a la primera octava en tablón aparte, y el resto. Como era 
costumbre, la Flauta Travesera tenía dos tubos por nota. Una rodillera abría la 
co!l'edera de la Cometa Magna (C#': 8-4-22/3-2-2- 13/5). 
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LVI 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE UTRILLA 





Organo de la parroquia de Ntra. Sra. del Valle de U trilla. Juan Francisco Vcrdalonga. 1791.  

613 





56. l. LAS PRIMERAS NOTICIAS DE UN ORGANO DE LA PRIMERA 
MITAD SEL SIGLO XVIII 

En la primera mitad del siglo XVIII Utrilla tenía un órgano, que es repara
do en 175 l por el organero de la diócesis de Sigüenza. Miguel López. fecha que 
indica haberse instalado en esta diócesis antes del arreglo del órgano de la parro
quia de Utrilla. Los libros de Cuentas dicen haber gastado 640 reales de vellón por 
"haber desmontado el órgano y haberlo reparado toda la caja,fuel/es y secretos y 
añadiendo c/arfn de suspensión" oo). 

Un maestro organero repara el órgano en 1756, con la reforma del cuarto 
de los fuelles, acabada en 1766. En ese mismo año, encargan la realización de una 
caja nueva al maestro Paulina Bacho. El importe de la caja sumó 2.048 reales en 
esta fmma: "mil seteciemos setenta y seis, al maestro Paulina Bacho, doscientos 
veinte y seis reales y veinte maravedís de la comida del maestro y su oficial, y 
parte de la obra según escritura pasada por el tribunal, veime y seis de las cerra
jas y goznes de las puertas de dicha caja, quince reales de las cerrajas y goznes de 

la puerta del teclado, en gasto de dar por buena la caja tres reales y catorce 
maravedfs" (2). Miguel López y Joseph Loytegui presentan sendos presupuestos, 
por 3.300 y 8.000 reales, cada uno. 

De nuevo, Miguel López trabajó en la compostura no sin antes presentar 
un nuevo proyecto: "Tres mil y trescientos del primer ajuste, mil quinientos y vein
te del segundo ajuste, de wzfuelle, la Corneta en Ecos, Trompeta de Caza, Viola, 
Trompeta Magna y Clarín de mano izquierda que llaman Chirimía "(3l. Ese mismo 
año se abonaban en estas cuentas las mejoras en las cerraduras de los fuelles, puer
tas, comidas y otras menudencias. Miguel López declaró que era el órgano "más 
antiuo de todas las aldeas del obispado". 

( 1 )  A.D.O.-S.:"Libro de Carta-Cuenta e Inventario, 1748-1850", f'' 34 v. 
(2) Ibid., rJ 102 v. 
(3) !bid. 
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En 1767 se desmontan los registros de la fachada, llamados Viola, Trom

pa de Caza, junto a una afinación general del instrumento 14). Andrés Pérez, orga
nista de la calegiata de Medinaceli actúa como declarante. 

Los fuelles y el secreto padecían fugas y traspasos de aire y en 1775 se 
subsanan aquéllos y en 1782 empapelan el secreto, limpian y afinan los registros. 
Tuvo de gastos 1 .597 reales 151 y el artífice fue Espina Vicente. 

56. 2. LAS REFORMAS DE JUAN FRANCISCO VERDALONGA 

En un principio hace unas condiciones Francisco Turull, organero vecino 
de Sigüenza. El párroco llama a U res para ver el órgano que a su vez era amigo de 
Verdalonga. En un escrito descalifica a Ures y alaba a Verdalonga, que estaba 
·casado con una mujer de U trilla. Aprovechando la caja primitiva, amalgama de 
elementos barrocos y rococós, construida en nogal recio, Juan Francisco Verdalon
ga reforma todo el instrumento en 179 1 .  En el secreto derecho dejó este testimo
nio: "Se reformó este órgano siendo cura el sellar Don Lucas Solana, por Don 

Juan Francisco Verdalonga, maestro organero en la ciudad de Guadalajara, a 7 
de Julio de el mlo de mil setecie111os noventa y uno". Por los cuarenta y un días que 
trabajó en Utrilla, ayudado por un oficial (a fines de siglo, un organero posee todo 
el rango de un artesano distinguido y reconocido por la sociedad, con taller propio, 
oficiales y ayudantes en periodo de formación), recibe 4.829 reales. Traer los 
materiales y los enseres del organero costó 397 reales 16). 

56. 3. LOS REPAROS 

Tras dos reparos en los fuelles en los años 1803 y 1809, Cándido Cabezas 
recompone el instrumento por 1 .427 reales pagados en tres plazos m. 

En 1 830 el sacristán-organista mantiene a punto el órgano, para economi
zar gastos y por ser actuaciones sencillas. Antonio Jodra recibe de salario 105 rea
les181. A fines de siglo, la transformación monetaria repercute en el sueldo, 55 pese
tas 191. 

Las reparaciones de los fuelles son numerosas desde 1 880, 1 882, 1883, 
1887 hasta 1 893. Después de la guerra civil desaparece la nómina del sacristán, y 
el órgano deja de utilizarse hacia 195311n). 

(4) Jbid,, fJ !06 V. 

{5) lbid., f2 176. 
(6) lbid., fJ 202. 
(7) !bid., f1 250 v., 292 v .. Data 1816-18!9, !820-IS21y 1822-1823. 
(8) !bid., Dala 1 830-1833 y !845-1848, s.f. 
(9) A.P.U.:"Libro de Cuentas 1874-1989", Data 1875, s.f. 

( 10) !bid .• Data 1880, 1 882, 1883, 1887, !893 y 1937, s.f. 
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56. 4. LA CAJA 

La caja es una de las más interesantes, dentro de su estilo. Tiene cinco 
castillos, tres de ellos, el central y los dos laterales, sobresaliendo en semicírculo, 
con cornisas adornadas con tmjas y con la casa de Dios en el centro. Son 3 '45 
metros de fachada, rícamente tallada en el cuerpo superior, con continuación en 
los costados - 1  ' 14 metros-. En conjunto, ocupa casi seis metros de la tribuna del 
coro del Evangelio. 

56. 5. DESCRIPCION TECNICA 

La distribución de los tubos en la fachada de los diferentes castillos es en 
la proporción 7-9-5-9-7. El castillo central y los laterales contienen los tubos de 
mayor tamaño. La lengüetería tiene forma de M, con los tubos del Bajoncillo en 
los extremos y del Clarín de mano derecha en el centro. Faltan tres zoquetes del 
Bajoncillo y cinco tubos del Clarín. Todos están rematados con moldura. El tecla
do de octava corta, partido y en ventana, está cubierto con tablas, para evitar hur
tos. Forman el teclado pedal siete pisas y una del Timbal. El zapato derecho accio
na la Corneta en Eco, con una barra más grande, anclada en el suelo. El zapato 
izquierdo fue anulado. 

En el secreto repusieron alambres y válvulas, con una anchura de 3 centí
metros de la primera nota y 2'4 centímetros de la última. 

Alimentaban de aire tres fuelles en cuña de 1 '53 metros x 79 centímetros 
x 1 6  centímetros y cada uno con seis pliegues. 

En el secreto podemos ver: 
BAJOS TIPLES 
Bajoncillo 4 Clarín 4 
Flautado ! 3  Flautado 13 
Violón Corneta 
Octava Corneta en Eco 
Docena Violón 
Quincena Docena 
Dednovena Quincena y Decinovena 
Lleno Lleno 
Trompeta Real Trompeta Real. 

Los dos Timbales están a la derecha del órgano, en su interior, y tienen la 
boca parecida a la de los juegos labiales. Forman la Corneta los tubos de 8-4-2-2/3-
2-2- 1 3/5- l y la Corneta en Eco de 8-4-22/3-2- 1 3/5. La primera octava del Violón de 
mano izquierda se encuentra en un tablón elevado y el primer tubo de la octava es 
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de madera. Faltan muchos tubos, incluso el Lleno de 3 filas, la Trompeta Real y la 
Quincena. Los tablones de la fachada se forraron con un libro de principios del 
siglo XIX. 
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LVII 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE VADILLO 





Organo de la parroquia de la Nmividad de 'tra. Sra. de Yadillo. Francisco Maníncz de Resa. 1764. 

621 





57. l. UN CASO AISLADO: FRANCISCO MARTINEZ DE RESA 

Es un caso particular en el panorama provincial. No existe documentación 
y tan sólo existe la nota del secreto: "Francisco Martfnez de Resa me hizo en Ten

clilla, año de 1764, siendo cura el doctor don Juan Joseph Gonjas, en esta parro

quial de Sama María de la Vega de U zeda". 

Tendilla abrió un foco efímero de organeros durante la segunda mitad de 
siglo. Francisco Martínez de Resa (1756-1792)0l, figura como vecino de la villa de 
Tendilla desde 1750, procedente de Madrid. Su hijo Ramón colabora con el padre 
en el órgano de Angüita. Coincidiendo con el órgano de Vadillo, reconstruye el de 
Valdenuño Fernández y el de Ledanca. Hasta finales de siglo prolonga la actividad 
en la provincia de Guadalajara m. 

Por las cuentas de los primeros años de nuestro siglo conocemos los repa
ros de 1901 (1 3'75 pesetas) y 1921 ( 150 pesetas)"'. 

57. 2. LA CAJA 

Debajo de la última arcada, hacia los pies de la iglesia, mirando a la nave 
central, está la caja con su correspondiente tribuna. El tamaño de la caja es de 3 � ¡s  
metros de ancho, l �23 metros de profundo y 6 �50 metros de alto. Los laterales se 
cubren con unas sencillas celosías. 

Cinco campos dividen la fachada con el castillo central de forma semicir
cular y sobresaliendo del resto. 

{ 1 )  JAMBOU, L.: El'o/uciún ... , 1, p. 179. 

(2) MARCO MARTINEZ,J.A.: Op. cit., pp. !85-186. 

(3) A.P.V.:"Libro de Carta-Cucnt:� (1882-1989)", ['.' 60 v. y 105 v. 
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57. 3. DESCRJPCION TECNICA 

Debajo de los 27 tubos del Flautado vuela la artillería del Bajoncillo, con 
la forma del castillo de la caja, y el Clarín, repartido a los lados de éste, de fuera 
hacia adentro. En el conjunto no hay siete tubos. 

El primitivo teclado, de octava corta, lleva adornos en los cantos, una 
banda en las alteraciones y faltan dos teclas (E"y C""). 

El secreto es bueno, de l �50 metros de largo, 1 '1 O metros de ancho y 20 
centímetros de alto, con la mayoría de los alambres desenganchados de las válvu
las, con el ancho entre los 3 ''5 centímetros y 2 '8 centímetros. Alimentaban el ins
trumento dos fuelles en cuña de 1 '70 x 0'85 metros, con su manivela correspon
diente. 

Algunas etiquetas antiguas han desaparecido, como otros tantos tubos 
sobre el secreto, a excepción de un tubo del Flautado y 16  del Violón. A pesar de 
este inconveniente, podemos conocer la composición: 

BAJOS TIPLES 
B(\joncillo 4' Clarín 4�  
Flautado 1 3  Flautado 1 3  
Flautado Violón 1 3  Corneta 6 h. 
Octava Octava 
Docena Flautado Tapado 
Quincena Docena 
Lleno 3 h. Quincena 
Címbala 3 h. Lleno 3 h. 
Trompeta Real 8' Címbala 3 h. 
Tambor Trompeta Real 8 '  

Clarín en Eco 2 h. 

Suprimieron una fila de la Címbala y de la Corneta en Eco. Gracias a dos 
pisas se registra el Tambor, en secreto aparte, con un brazo apoyado en el suelo, 
más alto y de mayor grosor. Una rodíllera, hoy desaparecida, servía para abrir o 
cerrar el arca de ecos. El Lleno está formado, en C, por 1 1/3-l -2/3; la Címbala por 
2/3-1/2-1/3, y la Corneta, en C#', por 8-4-22/3-2-2- 1 .  
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LVIII 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE VELAMAZAN 





Organo de la parroquia de la Santa Cruz de Velamazán. Joseph de Mañcru y Lueas de Tarazona. 1745. 
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58. l. UN EJEMPLO DE JOSEPH MAÑERU Y LUCAS DE TARAZO NA 

No figura documentalmente la construcción del órgano con la más bella 
caja de todos los órganos de la provincia de Soria. Ello no es condición "sine quae 
non "para determinar el autor y la fecha de fabricación: "Joseph de Mmleru y 
Lucas de Tarazana me hicieron en Lerín. Afio 1745. Ruegen a Dios por ellos 
"(Nota del secreto izquierdo). 

Joseph fue el maestro de mayor calidad del taller lerinés y construyó el 
órgano de Velamazán un año antes de su muerte ( 17-IX-1746). Lucas de Tarazana 
estuvo algún tiempo de ayudante de Mañeru, como, por ejemplo, en Villafrancia 
(Navarra) en 1739 o aquí. Independiente, figura en la escritura del órgano de Santa 
Clara de Tudela, como sobrino de Mañeru por parte materna m. 

58. 2. LAS REFORMAS 

El órgano sufre las reformas en los fuelles, afinaciones y limpiezas pro
pias de cualquier instrumento, en 1 806, 1 820 y 1830. debidas al paso del tiempo y 
al deterioro por el uso. Ya en pleno siglo XX. en 1929, dan 2.800 reales al dorador 
y pintor de la caja (2). El organista, que era a la vez maestro de niños, gana 1 . 1 28 
reales 0). 

El maestro organero, Agapito Huerta, recompone el órgano en 1879, por 
la cantidad de 375 pesetas. Más tarde, en 1884. 1890 y 1 89 1 ,  pegan unas piezas de 
baldés a los pliegues de los fuelles (-t). La mayoría de los reparos consisten en par
chear la maquinaria del aire (así vuelve a ocurrir en 1906 y 1945), reparar ciertas 

( 1 )  SAGASETA, A. y TABERNA, L.: Op. cit., pp. 188 y 430. 
(2) A.D.O.-S.:"Libro de Carta-Cuenta e Inventario ( 1 872-!847)", r� !54 y Data !820-1826, !828-1830 y 1830-!834. 

s.f. 
(3) !bid., Data 1 826-1828, s.f. 
(4) A.D.O.-S.:"Libro de Carta-Cuenta y Razón ( 1 877-191  l)", r� 4 v., 6, 13, 20 y 22. 
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partes de la mecánica ( 1894), suprimir pérdidas de aire utilizando el tradicional 
sistema del encolado ( 1 896 y 1943), cambiar la entonadera del fuelle ( 1 898 y 
1940) y comprar un fuelle nuevo por el precio de 400 pesetas ( 1946)"'. 

Madoz pudo contemplarlo en su estado original y dice de él, ser un "mag
nífico órgano" (6J. 

El reparo más significativo es el ejecutado en 1920 por los hermanos 
Aleo lea de Aligue, como consta en la tapa del secreto. 

En 1957, Franz Amold recaló en este órgano, traído por un pseudo ilustra
do de la provincia de Soria, que según su testimonio funcionaba con toda normali
dad, cosa que dudamos m. El organero desmontó los tubos, limpió el polvo existen
te, recolocó los juegos, remozó el teclado e instaló un motor eléctrico. El pueblo 
pagó 14.000 pesetas por el reparo(8). 

58. 3. LA CAJA 

Sin duda alguna estamos ante la mejor caja tallada dentro ele la provincia, 
y una de las más bellas de la organería española. 

Descansa en el coro alto, adosado a la pared norte o del Evangelio (como 
es típico), con su correspondiente tribuna. En la traza subyace un aire de las cajas 
italianas, y, por qué no, un modelo lerinés, que definió Mañeru aquí o en la caja 
del órgano de Santa María de Lerín. Es un barroco entre lo popular y lo culto, 
entre las reminiscencias anteriores y la decoración más estilística de este periodo. 

La estructura de la caja son cinco castillos, tres volados sobre ménsulas 
semicirculares. Una especie de amplio friso remata la parte superior. Por encima, 
la decoración se entremezcla con las figuras de los angelotes. En lo alto una venera 
corona el castillo central. Los otros dos intem1edios tienen doble piso de tubos, 
siendo los de arriba de adorno. 

La talla es profunda, tanto en los costados, llena de grandes casetones, 
como en las pilastras o frisos. 

Las puertas del primer piso llevan molduras. Entre las dos cornisas centra
les se halla el secreto y los tablones de la lengüetería. 

58. 4: DESCRIPCION TECNICA 

En torno al castillo central van repartidos todos los tubos del Flautado, en 
este orden: 9, 10, 7, 10, 9 (sólo falta uno). La artillería de trompetas está dispuesta 

(5) Ibid .. r.) 27 v., 30 v .. 33 v. y44 v. 
A.P. VE.: "Libro de Cuentas de la Iglesia ( 1940-1989)", Data 1940, 1943, !945 y 1946, s.f. 

(6) MADOZ, P.: Diccionario ... , p. 272. 
(7) MORENO MORENO, Miguel: "Se lm hundido uno de Jos campanarios sorianos. El de la Santa Cruz de Vc\ama

z¡ín", en Rerista de Soria, n� 15, Soria. 1953, s.p. 
(8) A.P.VE.: "Libro de Cuentas ... ". Data 1960. s.f. 

"Cuaderno Diario Parroquial ( 1951-1957)". s.p. 
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en dos filas, y en dos secciones. A la izquierda, con los tubos graves en un lateral, 
el Bajoncillo y por debajo la Chirimía. A continuación, el Clarín y la Chirimía. La 
Gaita o Chirimía tiene el pabellón abierto y casi todos los tubos se afinaron con 
perforaciones. En el interior están los que faltan. 

El teclado en ventana, de octava corta, lleva la reducción en abanico. Es 
nuevo y fue colocado en 1953 por un carpintero de Almazán, con motivo del 
incendio ocurrido entonces, que también afectó a las vigas de la cama del secreto. 
El secreto mide 1 '56 metros de largo, 1 '05 metros de ancho y 21 '5 centímetros de 
alto. Las tetillas son modemas, no así las válvulas, con la siguiente anchura los 
cinco Do: 3'2, 2'5, 2' 1 ,  2'3 y 2'5 centímetros. 

Tenía cinco pisas enganchadas a la primera octava del teclado. Los tirado
res son sencillos, pero elegantes. 

Un fuelle en cuña era alimentado por una palanca. Es muy largo, de casi 
dos metros y 1 '60 metros de ancho, y siete pliegues. 

La composición ha sido alterada sustancialmente, eliminando registros e 
introduciendo registros anacrónicos. Podemos ver los registros escritos en las eti
quetas modernas en la mano izquierda: Gaita, Bajoncillo, Trompeta Real, Quinta
tón, Violón, Quincena, Flautado en Octava y Flautado de 13 .  En la otra: Gaita, 
Bajoncillo, Quincena, Corneta Magna, Flautado Dulce, Trompeta Real, Flautado 
en Octava, Violón y Flautado de 13 .  El secreto tiene espacio para doce juegos. La 
composición reconstruída del antiguo instrumento sería: 

BAJOS TIPLES 
Chirimía Chirimía 
Bajoncillo Clarín Claro 
Flautado 13  Flautado 13  
Violón Corneta 6 h. 
Octava Clarín de Ecos 
Docena Violón 
Quincena Octava 
N azar do en 17 a. Docena 
N azar do en 19  a. Quincena 
Lleno 4 h. Lleno 4 h. 
Címbala 3 h. Címbala 3 h. 
Trompeta Real Trompeta Real. 

Estalleres anuló el Lleno, Címbala, Quincena y dos filas de la Corneta. 
Falta la Trompeta Real de mano derecha. Yacen en el suelo tubos de los juegos de 
Cometa, Clarín, Nazardos, etc. 

El Clarín en Eco se abre con un zapato, colocado a la derecha del instru
mentista. Hay tres Timbales en el lado derecho y en secreto aparte. Todos están 
afinados a mano. 
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LIX 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE VILLASAYAS 





Organo de la parroquia de la Asunción de Ntra. Sra. de Villa>ayas. Cándido Cabezas. 1752. 
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59. l. EL PRIMITIVO ORGANO QUE SE VENDIO A LA PARROQUIA DE 
ALPANSEQUE 

La parroquia de Villasayas debió tener órgano desde el siglo XVII. A 
comienzos de la nueva centuria, un maestro organero adereza el viejo instrumento 
por una fanega de cebada o bien por ciento treinta reales m. El organista desempeña 
las funciones del cargo por cien reales anuales (2). Los trabajos de mantenimiento 
del órgano duran de un año para otro. La iglesia cuenta con suficientes fondos y al 
año siguiente dan treinta fanegas de trigo y una de cebada, que costó el aderezo e 
instalar en el órgano "cincuenta y cinco caííones que el maestro le puso a su costa 

y corneta". En 1724 y 1726 el aderezo supuso 125 y 100 reales, y luego en 1728 
sólo repararon los fuelles (31• 

El coste de la reforma de 1732 cuesta 599 reales. Colocaron los Contras al 
órgano y los dos Flautados, el de 13 palmos y el Violón. Antes de la venta del 
órgano a la parroquia de Alpanseque, decidieron repararlo en tres ocasiones, 1739, 
1745 y 1750"'· 

59. 2. EL NUEVO ORGANO Y SUS REFORMAS 

El órgano adquirido en 1752, va a sumar la cantidad de 3.578 reales, más 
133 de los portes <5). Las cuentas dan todo tipo de detalles de los gastos de reparar 
el nuevo instrumento: 3 1  reales con 17 maravedís, por afinarlo en 1754; 4 reales 
de adquirir un baldés para los fuelles; 650 reales costó poner el registro de Bajon
cillo en 1758; y 76 reales de afinarlo en 1764"'· 

Desmontan el secreto para eliminar traspasos y filtraciones de aire por el 
sistema de forrarlo con pieles, hacen unos fuelles y un juego de Lleno, todo por 
2.710 reales. Un maestro reconoce los trabajos en 1782 m. Otras composiciones 

( !) A.D.O.-S.:"Caja con los libros dt: Cana-Cuenta e Inventario ( 1506- 18 14)", Data 17 18- 17 19. s.f. 
(2) !bid., Data 1720-1721, s.f. 
(3) !bid., D:l1a 1724-1725, 1726-1727 y !728-1729. s. f. 
(4) !bid., Data 1732-1733, 1738-!739, 1744-1746 y 1748-1750, s.f. 
(5) lbid., Data 1750-1752. s.f. 
{6) !bid., Data 1752-1754, 1 754-!756, !756-1758, 1760-1762 y 1 764-1766, s.f. 
(7) !bid., Data 1780-1782, s.f. 
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son de los años 1786, principalmente en la Corneta de Ecos, y en los fuelles en 
1 806, 1 8 1 0  y 1 8 1 8 '"'· 

Cándido Cabezas pudo ser el autor de la obra de más envergadura del 
siglo XIX. Pintan y tallan alguna parte de la caja, desmontan, limpian, reparan, afi
nan y renuevan todo el Bajoncillo y pmte del Clarín (con los soportes), arreglan 
los fuelles y los Contras. Supuso 734 pesetas"'. 

El resto de siglo viene marcado por los cuidados en Jos fuelles, casi conti
nuos. Compran baldés y cola para pegar las roturas, en 1824, 1 828, 1 840, 1 85 1 ,  
1853, 1855, 1879 y 1891 ""· 

Figura el nombre de un organero en 1860, Rafael Moreno, que desmonta 
y compone los registros <1 1 ). En cambio, no está registrado Bernardo Barvina, orga
nero, cuyo nombre aparece en el tablón del Bajoncillo. Tampoco hay referencia al 
año 1 871 ,  fecha que figura en la caja. 

En nuestro siglo son seis los reparos. En 1906, arreglan el instrumento; los 
fuelles en 1907 y 1909, con motivo de la obra general de la iglesia; en 19 19, arre
glan dos tiradores, y en 1921  el palo de entonar. La nómina del sacristán-organista 
es hasta 1948 de 90'50 pesetas""· 

59. 3. LA CAJA 

Se trata de un órgano de tamaño pequeño de parroquia, de 2 .. 12  metros de 
fachada, 1 ' 18 metros de profundo y 4'50 metros de alto, de estilo barroco tardío, 
con decoración vegetal a base de roleos. Los costados son unas rejillas, que permi
ten una mejor salida del sonido. 

59. 4. DESCRIPCION TECNICA 

De los tres campos del Flautado ( 12-8-12) y de los dos juegos de trompe
tería horizontal no queda ningún tubo, sólo unos cuantos zoquetes. El Bajoncillo 
iba extendido a lo largo de la caja, de izquierda a derecha, y el Clarín en forrna de 
V. 

El teclado es, pues aún se conserva, partido y de octava corta. La exten
sión de las teclas abarca 63 centímetros. Las notas naturales llevan unas molduras 

(8) Ibid., Data 1784�1786, !806-1808 y 1808-!810, s.f. 
A.D.O.-S.:"Libro de Carta-Cuenta e Inventario ( 18 14- 1847)"', Data 1814-1818, s.f. 

(9) !bid., Data 1818-1820, s.f. 
(lO) lbid., Data 1 824-1826, 1828-1829, 1840-1842, s.f. 

A.D.O.-S.:"Libro de Cana-Cuenta y Raz6n ( 1 877-1902)", P 3 v., 5 v. y 27. 
"Caja con Cuentas, Censos, Apeos, Inventarios y Fundaciones. 535/60", Data 1851.  1 853-!855 y 1855-1859, s.f. 

( 1 1 ) !bid., Data 1860, s.f. 
A.D.O.-S.:"Cuentas ... ", Data 1892, s.f. 

( 1 2) A.P.VI.:"Libro de Cuentas ( 1903-1989)", Data 1906, 1907, 1909, 1910, 1919, 1921 y 1948, s.f. 
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en el frente y dos líneas horizontales, mientras que las alteraciones, dos líneas en 
madera clara. La reducción es en abanico. 

Podemos observar dos tipos de tiradores, los primitivos y unos modernos. 
El secreto de pino mide 1 '23 metros x 0'66 metros y 2 1  centímetros de alto, fona
do de papel y con las válvulas muy estrechas (2'2, 2, 2'2, 1 '7, 1 '6 centímetros los 
cinco Do del teclado). 

La alimentación provenía de un fuelle de tijeras, moderno, de más de dos 
metros de largo y uno de ancho. 

Del secreto parten unos conductos, comunicados con un secretillo, para 
los ocho Contras, situados a la espalda del órgano. La composición actual es: 

BAJOS TIPLES 
Bajoncillo 4 Clarín 8 
Flautado 4 Flautado 4 
Violón 8 Corneta 
Quincena 2 Violón 8 
Veintedocena 1 Quincena 2 
Trompeta Real 8 Veintedocena l 

Trompeta Real 8. 

Todos los portavientos del interior son de metal. Los primeros tubos del 
Violón están en tablón aparte. La Corneta constaba de cinco filas (8-4-2213-2-1 
3/5), aunque anularon una fila. Los primeros tubos de la Trompeta Real tienen los 
zoquetes de madera. En 1 9 1 1  forraron los Contras con la Gaceta de Madrid. Que
dan once tubos de la Docena, Quincena y varios del Violón y de la Trompeta Real. 
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LX 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE VINUESA 





Organo de la parroquia de N1ru. Sru. del Pino de Vinucsa. José de Echeverría. 1785. 
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60. l. EL ORGANO PRIMITIVO 

Un incendio destruyó el archivo de la parroquia, por lo que nos es imposi
ble completar la historia de los diferentes órganos. Sabemos de la existencia de un 
primitivo instrumento en el siglo XVII, cuando era organista Francisco de Ascona: 
"Item., se le pasan en cuenta 300 reales por los mismos que dio y pasa a Francis
co de Ascona, organista, por razón de tocar el órgano en dicha iglesia, a razón de 
150 reales en cada uno" m. 

60.2. EL ORGANO QUE CONSTRUYO JOSE DE ECHEVERRIA 

Tras sucesivos arreglos y modificaciones, don Jerónimo López y doña 
Manuela Sanz, vecinos en la villa y corte de Madrid, donan el nuevo órgano cons
truído por el organero real José de Echevarría. El dato figura en el secreto izquier
do: "Se lúzo este órgano por Don José de Chavarría, organero del rey nuestro 
Sellar Don Carlos Tercero año 1785, síendo cura Don Juan Antonio Encabo" m_ 

Dos años después estará en la catedral de El Burgo de Osma. 
Jerónimo López era vecino de Madrid y pagó la caja y el instrumento. Dio 

2.200 reales, "sín contar el órgano víejo que se lo llevó el maestro que hízo 
éste" (3). 

60. 3. OTRAS NOTICIAS 

La infonnación escrita es más bien escasa. Conocemos al organista que 
pudo estrenar el órgano, Hipólito Martínez de Tejada, con el salario de 650 reales. 

( ! )  A.D.O.-S.: "Vinucsa. Libro de Carta-Cuenta e Inventario (1688-1874)", Data1688, s.f. 
(2) De Graaf, 0.: Fichas ... , Febrero 1978. 

Aussei1, L. :"L'Orguc cspagnol ... ", p.53. 
(3) A.M.VA.: "Libro de Acuerdos Municipal_

es (1756-1779)", Legajo suelto. 
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Su sucesor es Juan Antonio Oliván y desde 1801 Lucas Plaza, que permanece 
hasta 1855, con 900 reales de asignación anual(41• 

En cuanto al apartado de reparaciones, Juan López gana 225 reales por 
desmontar y limpiar el órgano en 1798; Esteban Pascual 20 reales en 1 8 1 1 ; por 
reparar los fuelles con un baldés 3 reales y 1 6  maravedís; 1 .265 reales por la obra 
realizada por el organero Joaquín Huerta en 1859; y 14  reales por dos composturas 
más en los fuelles(51• 

El monaguillo acciona la entonadera, a razón de dos pesetas por cada día, 
mientras que el sacristán a 1 O pesetas mensuales. También en nuestro siglo fue 
preciso recomponer los fuelles en 1933 y en 1938, y unas puertas de la caja al año 
siguiente. Preludio de la reconstrucción más reciente son los dos pequeños arre
glos de 1962 y 1963 "'· 

60. 4. UN EJEMPLO DIGNO DE MENCION 

El emprendedor ex-párroco, don Julián Fresno, tuvo la feliz idea de enno
blecer aún más la recién restaurada iglesia, con igual suerte para el órgano. Luis 
Galindo restauró el instrumento, colocando un motor-ventilador eléctrico, las 
pisas, limpieza, afinacíón, y reposición de dos filas de tubos del Lleno m. 

Las cuentas nos aclaran con mcís detalle los trabajos del organero oscense: 
75.200 pesetas, 12.000 pesetas de desplazamientos, 20.520 pesetas por 102 tubos, 
2.900 pesetas por 4'7 kilogramos de plomo, 300 pesetas de hilo de soldar, 20.000 
pesetas de restaurar la caja. El total de las cuentas es de 172.676 pesetas<81• 

60. 5. LA CAJA 

Es una soberbia caja de estilo neoclásica de casi cuatro metros de anchura, 
siete de alta y 1 '50 metros de profundidad. La estructuración y elementos usados 
son de un riguroso clasicismo, manchado por algunos toques de decoración roco
có, especialmente en el coronamiento del mueble. 

El primer cuerpo es más austero. Las puertas imitan el jaspeado y sólo se 
nota tina cierta diferencia en la tapa de la ventana del secreto, con roleos. 

Los tres castillos del segundo cuerpo están separados por cuatro columnas 
acanaladas, con éntasis y capitel corintio, que descansa sobre ménsula barroca y 

(4) A.D.O.-S.: "Libro de Carta-Cuema e Inventario ( 1688-1874)", Dat¡¡ 1777-1781. 1793-1795. 1798- 1801. 1801-
1804, 1809- IS!Oy 1855, s.f. 
Este el tínico libro de cuentas que hay, ya que un incendio dcstmyó e! archivo parroquial. 

{5) !bid., Data 1795-1798, 1 8 10- 1 8 1 1 ,  1845- 1851.  1858-1859 y 1870, s.f. 
(6) A.P. VA.: "Libro de Cuen!as ( 1 875-1989)", Data 1899. 1925, 1933. 1934. 1938. 1941, 1962 y 1963, s.f. 
(7) FRESNO, Juli:ín: "El órgano de Yinuesa", en Rerista de Soria, n� 3 !, Soria { 1976), s.p. 
{S) A.P.VA.: "Libro de Cuentas ... ". Da

'
ta 1976. s.f. 
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basa clásica, exento de la caja. Arquitrabe, friso y cornisa envuelven a un frontón 
curvo, que tiene un escudo, en una clara imitación al arte de los retablos. Como 
remate, un gran panel con un jarrón y flores. 

En los costados la estructura general del frente tiene continuidad. En la 
parte lateral que mira al altae de la iglesia, una celosía permite una mejor expan
sión del sonido. Predomina los tonos verde y oro. En alguna ocasión repintaron el 
mueble. 

Todo él es una amalgama de dos estéticas contradictorias. 

60. 6. DESCRIPCION TECNICA 

Asentado en el coro alto en el lado del Evangelio, muestra en la fachada 
dos juegos de lengüetería, el Clarín de 8 pies de mano derecha (por encima) y la 
Chirimía de 4 pies (por debajo de la anterior), y treinta tubos del Flautado. 

Tiene un único teclado cerrado por dos ventanas, de octava corta (C-C"") 
y partido en C#�. Conserva el teclado original, con incrustaciones de ángulos y cír
culos en las alteraciones y de triángulos en los cantos de las notas naturales. 

Nueve pisas accionan otros tantos Contras y una más el Timbal. 
Entra el aire al secreto (de l �90 metros de largo, 0�78 metros de profundo 

y 24 centímetros de alto) por el costado izquierdo, proveniente del fuelle en cuña 
de l �75 metros de largo y 0�85 metros de ancho. 

En el secreto podemos ver la disposición de los tubos, cerrados por una 
sobrefunda de la caja: 

BAJOS 
Chirimía 4 
Flautado 13 
Octava 
Docena 
Quincena 
Lleno 3 (C: l l/3·1 ·2/3·l/2) 
Trompeta Real 8 

TIPLES 
Clarín 8 
Flautado 13  
Flauta Travesera 2 h. 
Cometa (8·4· 22/3·2- 13/5-1 l/3) 
Octava 
Docena 
Quincena 
Lleno 3 h. 
Trompeta Real. 

Todos están afinados a mano. Los Contras, a la derecha de la caja, tienen 
escrito el nombre de la nota a lápiz. El Flautado es de 13 palmos, y los cinco pri
meros tubos no están en la fachada, sino en un tablón elevado y son de madera. 

En general, la soldadura es deficiente, y en ocasiones el organero utilizó 
cinta adhesiva. Merece tan bello instrumento una puesta a punto que lo deje defini
tivamente en perfecto estado. 
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LXI 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE YANGUAS 





Org:mo de la parroquia de Santa María de Yanguas. Franci;co Antonio de San Juan. 1764. 
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61. l. INTRODUCCION 

La villa de Yanguas tuvo cuatro iglesias, San Miguel, San Lorenzo, Santa 
María y San Pedro. San Lorenzo y Santa María estaban bajo un mismo control 
económico y ambas tenían órgano. De la iglesia de San Pedro no queda ningún 
vestigio, pues fue derruída hace ya muchos años. En la iglesia de San Lorenzo 
hubo un órgano, que se suprimió, lo poco que quedaba, en 1 956. Santa María es el 
único testimonio de la villa de Yanguas, que llegó a contar con tres instrumentos. 
Por la dificultad de diferenciación en las cuentas parroquiales de las dos iglesias 
anexionadas, incluímos en un único apartado los dos órganos. 

61. 2. EL ORGANO DE LAS PARROQUIAS DE SANTA MARIA Y SAN 
LORENZO 

61. 2. l. CONSTRUCCION Y REPAROS 

Francisco Antonio de San Juan fue el autor en 1764 del ejemplar que 
posee la parroquia de Santa María. El de San Lorenzo no está documentado. Su 
nombre figura en el secreto: "Francisco Antonio de San Juan. en Logrmio a honra 

y gloria de Dios. (fl]o 1764". 

El maestro riojano, iniciador de la saga de organeros de igual apellido, 
comienza con este trabajo las obras en la provincia de Soria, que tienen continui
dad en Navarra y La Rioja(l). 

Las cuentas de la iglesia son administradas por el mayordomo de turno. 
Las mejoras, año tras año, consisten en la compra de baldés y cola para arreglar los 

( l )  SAGASETA, A. y TABERNA, L :  Op. cit., p. 365. 
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fuelles de los dos instrumentos, como en 1 802, 1 803, 1 8 1 7, 1 8 1 8, 1 856 y 1 859, 
por un tal Valdecantos(21• En 1 860 ocurre una restauración y el precio fue de 1 .000 
reales, de los cuales la iglesia pagó 843 °'. 

Según avanzamos en el tiempo, han quedado reflejadas la reforma de 
1 862, y el reparo de los fuelles en 1 870, 1 873, 1 876, 1 882, !889, 1 890 y !904"'. 
El organista ve disminuir sus ingresos de 480 reales a 300 reales, en los últimos 
años de siglo151• 

Los reparos en los fuelles de Santa María en 1 909 y 1 9 1 4  preservaron el 
instrumento de un deterioro total. 

El gusto de la época motivó a la parroquia de San Lorenzo en 1 924 a la 
compra de un annonio, donado por una feligresa. Pero en 1 956 el pánoco decide 
restaurar el hermoso instrumento de la parroquia de Santa María, ubicado en la tri
buna del coro alto, enfrente de la puerta principal, después de estar treinta años sin 
funcionar. Hizo el encargo a Vicente Estarelles, por recomendación del organista 
de San Pedro de Soria, que retira el órgano de su emplazamiento, en función, 
según cree el organero, de la acústica y la estética. Para la reconstrucción utiliza 
los tubos del órgano de la otra parroquia, aunque quedaban pocos, fruto de los 
diferentes hurtos. Arregló los fuelles, colocó el Trémolo, sacó el teclado de su sitio 
y puso unas pisas. Costó 1 0 . 1 70 pesetas, aumentando el presupuesto inicial en 
4 . 170 pesetas. Por no haber luz eléctrica no instaló el motor(6). Sobre la reconstruc
ción, podemos obtener detalles más precisos en el contrato m. 

61. 2. 2. LA CAJA 

La caja barroca, del periodo final, nos recuerda a modelos de hispanoamé
rica. Es toda ella un annario compacto, cerrado, sobre todo en el primer cuerpo, 
con casetones cuadrados y romboidales. La decoración del cuerpo superior es 
vegetal. Los elementos arquitectónicos no resaltan demasiado de la estructura de la 
caja. 

(2) A.D.O.-S.:"Yanguas. Libro de Carta-Cuenta e Inventario de Santa María y San Lorenzo ( 1794-1905)". t�' 35 v., 42 
v .• 64. 98 v .. 106 y !09. 

(3) lbid., 1" 1 12. 
(4J Ibid., r2 I I3, I I5, 125 v .. t45 v., I4s, 153, t56, 156 v., 157, 164 y t65. 
(5) Ibid., r! t64. 

A.D.O.-S.:"Caja con Documentos de la parroquias de Santa María y San Lorenzo", Data 1859, s.f. 
(6) A.P.Y.:"Libro de <:;uentas ( 1905-1991)". r" 10 v. y 1 7  v. 
(7) A.P.Y.:"Contrato para la reconstrucción del órgano de la Iglesia de Santa María y del Santo Cristo", 1956. 
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61. 2. 3. DESCRIPCION TECNICA 

En los cinco campos de la fachada están distribuídos los tubos del Flauta
do, con los más graves en el centro y laterales. Los campos centrales llevan en la 
parte m::Ís alta los tubos canónigos. 

La lengüetería aparece debajo, en dos líneas, con dos ménsulas semicircu
lares a los lados. En el centro va paralela a la c.:�a. El desorden de los tubos es 
monumental y los han taladrado con agujeros, para una moderna afinación. Falta 
en la fachada un tubo caído del Flautado, todo el juego del Bajoncillo y 1 1  tubos 
del Clarín. 

El teclado de octava corta ha sido reemplazado por uno actual, con la res
tauración de Estarelles. El teclado de pedal lo constituyen once pisas y una más 
para el Clarín de Ecos. 

Los fuelles, uno encima del otro, de 2 metros por 0�90 metros, descansan 
en la cama situada detrás del órgano. 

Originalmente tuvo los siguientes juegos: 
MANO IZQUIERDA 
Bajoncillo 4 
Clarín en 1 5  a. 
Flautado 8 
Violón 
Octava 
Docena 
N azar do 17 a. 
Quincena 
Decinovena 
Lleno 

MANO DERECHA 
Clarín de Campaña 8 
Clarín Claro 4 
Flautado 8 
Corneta 
Violón 
Octava 
Docena 
Nazardo 17  a. 
Quincena 
Decinovena 
Lleno 
Clarín de Eco. 

Necesita una reforma profunda y la colocación de todos los juegos que 
faltan. Estarelles, de nuevo, hizo un pésimo trabajo. 

61. 3. EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE SAN PEDRO 

Esta parroquia contaba con órgano desde el siglo XVII. Las cuentas de 
1760 citan el salario del organista Manuel Magdalena, en el que participa la pobla
ciones parroquial: "/t. que pagó a Manuel Magdalena, organista, por su salario 
del mio pasado de sesenta, ajustada tal cuenta de lo que pagan los parroquia
nos, que son catorce reales cada ll/10, ciento treinta y cuatro reales y doce 
maravedís" 18J. 

(8) A.D.O.-S.: "Yanguas. Libro de Carta-Cucnt<t de la parroquia de San Pedro ( !760-1886)", Data 1760, s.f. 
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El entonador, Francisco Martínez, tiene una asignación al año de una 
fanega de trigo, pagada en metálico, por el equivalente de su precio en el merca
dof9l. 

Los reparos son insignificantes en los años 1768, 1771 y 1786 (IOJ. Durante 
el siglo XIX los reparos en los fuelles son varios: 18 17, 1833, 1847, 1860, 1 865, 
1867, 1879, 1 880 y 1 882. El carpintero Valdecantos es el autor ""· 

Las puestas a punto o cuidados a partir de 1885 son más esporádicos. El 
abandono es sinónimo de inutilización. El derrumbe de la iglesia se encargó del 
resto. 

(9) !bid., Data 1770, s.f. 
( 1 O) !bid., Data 1768, 1771 y 1786, s.f. 
( 1  1 )  !bid., r1 !59 V., 192 V., 196 V.-197, 2 1 1 ,  222, 224 V., 227 V, y Data [879, ]880, !882 y 1884, s.f. 
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LXII 

EL ORGANO DE LA PARROQUIA DE YELO 





Organo de la parroquia de la Purísima Concepción de Yclo. Juan Francisco Vcrdalonga, 1801. 
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62. l. INTRODUCCION 

Cierra el orden alfabético el órgano de Yelo. Perteneció a la diócesis de 
Siguenza, por lo que trabajó un organero de la misma, Juan Francisco Verdalonga. 
Es una de las últimas empresas emprendidas por él, a comienzos del siglo XIX. El 
año 1 800 anegla el órgano de Budía y un año después compagina éste, con los tra
bajos de afinación en Casa de Uceda y posteriormente en Loranca de Tajuña y 
Arcos de Jalón tll. Así cierra una magnífica carrera, como artesano de órganos, 
entre las provincias de Guadalajara, donde reside, y Soria. 

62. 2. LA HISTORIA DE LA CONSTRUCCION 

Las cuentas parroquiales del año 1797 marcan los pasos preliminares para 
la construcción de un órgano, cuyo final acontece en 1 80 1 .Y comienzan así: "Más 

cuarenla reales vellón, que costó la licencia para hacer el órgano, con inclusión 
del pedimento y papel sellado". La visita del organero para colocar el órgano en el 
sitio ideal, costó "curenta y ocho reales y veinte y tres maravedís" r2¡. 

Aquí el pago del instrumento se hace sin plazos. Al organero dan 9.900 
reales, que el mayordomo hizo efectivos en la ciudad de Guadalajara; 1 86 reales 
del transporte de las piezas; 697 de las estancia y manutención de Juan Francisco y 
cuatro oficiales durante veinte días, puesto que contaba con un numeroso taller de 
aprendices; 2.000 reales que pagaron a Antonio Díez, escultor de Medinaceli, por 
la caja del órgano; 142 reales que importó traerla desde dicha ciudad y colocarla; 
1 17 reales de las tablas y cerrar la máquina de los fuelles, la cenaja para la puerta 
y teclado; y 1700 reales para el dorado y pintura de la misma. El maestro de la 
colegiata de Medinaceli dio por buena la obra (3). En la tapa del secreto derecho 

( 1 )  MARCO MART1NEZ, J.A : Op. el!., pp. 190- 191 .  
(2) A.D.O.-S.:"Yclo. Libro de Carta-Cuenta e Inventario ( 1727 - 1853)", Data 1796-1797, s.f. 
(3) !bid., Data 1798-1800, s.f. 
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figura la inscripción del artífice: "Lo puso Don Juan Francisco Berdalonga, Maes
tro organero de la ciudad de Guadalajara, año de 1801". 

62. 3. REPAROS 

A partir de ahora debía cuidarse, como una pieza expuesta al deterioro por 
el mismo uso. En 180 1  instalan unos barras de hierro de los registros nuevos y en 
1 8 10, Juan García, organero de la catedral de Sigüenza, "apoyó y refinó "el órga
no, como consta en la tapa del secreto derecho, aunque en los libros de cuentas 
figura sólo como "Maestro de la Catedral de Sigiienza" (41• 

Otros reparos son de los años 1 8 15, 1 8 1 8  (de una afmación), 1822, 1826 y 
1827 (de arreglar los fuelles, con la cigüeña de dar aire), 1828, 1 832 y 1848"'· En 
esta última gastan 360 reales de vellón con un maestro organero por "el apeo del 
órgano y compostura de la máquina de los fuelles", y 69 reales y 18  maravedís, 
que importaron "el herraje, maestro carpintero, madera gastada, yeso y sogas 

para las palancas, por haber mudado la máquina de los fuelles" (61• 

Finalmente, en 1 915 ,  Pedro Alcolea y su hijo Enrique, última generación 
de organeros del pueblo de Alique (Guadalajara), "arreglaron este órgano", como 
aparece en el lado izquierdo de la cama del secreto, finnando con el apellido Aleo
lursm. En 1938 sigue funcionando con normalidad, gracias a estos reparos (HJ y en 
1981 fue restaurado, con muy poco esfuerzo, al estar completo y casi intacto. 

62. 4. LA CAJA 

Es un órgano de reducidas dimensiones (2�12 x 1 �28 x 5 metros), a base 
de elementos clasicistas, con una decoración simple, construido por el entallador 
de Medinaceli, retardatario, que utiliza elementos rococós, especialmente en el 
remate. 

La fachada es poco sinuosa, si exceptuamos las cuatro columnas corintias, 
que separan los tres calles de los tubos del Flautado de seis palmos y medio. 
AbUnda el color rojo dentro de los frisos de los cuerpos. En el cuerpo inferior, se 
repite el esquema acostumbrado: sencillez, a base de lineas geométricas, con deco
ración vegetal dorada. El espacio del teclado aparece más escondido, dificultando 
la acción con los tiradores. Los laterales se cierran con una rejilla. 

(4) !bid., Data 1801�1802 y 1809-1812, s.f. 

(5) 1bid .. Data 1814-1816, 1816-1818, 1820-1822, !824-1826, 1&26-1828, 1828-!830. 1832-1832 y 1847-1849,s.f. 

(6) Ibid. 

(7) DE GRAAF, G.: Fichas ... , Yelo, Febrero, 1978. 

(8) A.P.YE.: "Libro de Cuentas ( 1929-1979)", Inventario de 1938, s.f. 
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62. S. DESCRIPCION TECNICA 

En la fachada hallamos 21 tubos del Flautado, 6 repartidos en los lados y 
9 en el centro. La lengüetería está dispuesta en dos filas: la superior del Bajoncilo, 
en la forma típica para este registro de v· invertida, y el Clarín al revés, en la fila 
inferior. 

El teclado es de octava corta, colocado en ventana y partido en C #'. Las 
teclas son las· del primitivo órgano, con adornos incrustados de boj en forma de 
triángulos y puntas de flechas, rematada por un círculo. No tiene teclado pedal. 

A la izquierda se halla el fuelle de cuña de 1 '70 metros de largo, 64 centí
metros de ancho y 20 centímetros de alto, con seis pliegues, alimentado por otros 
dos, movidos por una manivela. 

El secreto es de pino de metro y medio de ancho, con las válvulas de 16 
centímetros de largo y con una anchura muy pareja, entre los diferentes Do de las 
octavas, 2�5 centímetros el primero y 2�3 centímetros el quinto. Los juegos exis
tentes son: 

BAJOS 
Bajoncillo 4 
Flautado 4 
Violón 8 
Docena 
Quincena 
Lleno 2h. 

TIPLES 
Clarín 8 
Flautado 4 
Corneta Sh. 
Violón 8 
Docena 
Octava y Quincena. 

Los Timbales son accionados por una pisa en el lado derecho del teclado 
y están en la parte posterior del instrumento, en secreto aparte. Desde aquí se 
puede leer la inscripción de la parte de atrás del secreto: "Juan Francisco Berda
longa hizo este órgano". 

La composición de la Corneta es de 4, 22/3, 2, 2, 13/5 y el del Lleno, C= 1 
1/3-l y cis� 4-2, aunque los dos estaban diseñados para tener una fila más. En 
tablón elevado están 13  tubos del partido derecho del Flautado. Para la primera 
octava del Violón ocurre lo mismo, hecho en madera para los bajos y en metal 
tapado para los tiples. En la mano derecha, en el lugar de la Docena han dejado 
espacio para otro juego, no inseitado. 

Es una pena que tan hermoso órgano no pueda ser utilizado en un pueblo 
sin casi habitantes y que en la reconstrucción del año ochenta no instalaran un 
motor-ventilador. 
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LXIII 

ORGANOS PERTENECIENTES A LA ANTIGUA DIOCESIS 

DE OSMA, ACTUALMENTE EN LA PROVINCIA DE 

BURGOS 





AGUILERA, LA): Convento de San Pedro Regalado 

Vente encontró un órgano del siglo XVIII, hoy desaparecido. 
En la actualidad hemos encontrado un órgano-armonio de la casa Alexan

dre, pere et fils, París, titulado: "Orgue a mains doublées". 

Parroquia 

Vente también conoció el desaparecido órgano: "In the parish churc/1 the 
organ case has be en trans ferred lo en altar (Very interesting); the conduct-blocks 
now serve as seats "(!). 

ARANDA DE DUERO: Parroquia de San Juan 

Construído por Julián Azum·a, es uno de los mejores ejemplos de la zona 
ribereña del río Duero. Así consta en el secreto izquierdo: "Se hizo este órgano por 
Julián Azuara, maestro organero, siendo cura don José de Guardo, wlo de 1841". 
La disposición obedece a los esquemas del órgano ibérico, octava corta de 45 
notas, partido, en ventana, seis pisas enganchadas a la primera octava del teclado 
manual y una más para el sistema de eco. 

Composición: 
BAJOS TIPLES 
Quincena (vacío) 
Lleno (vacío) 
Bajoncillo 4 
Octava 
Violón 
Flauatdo 13 

( 1 )  VENTE, M.  A.:"Organs in  Spain ... " ,  n" 143, p .  !61 .  

Clarín en eco (vacío) 
Clarín 8 
Octava 
Violón 
Flautado 13 
Lleno (vacío). 
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Ha sufrido una reforma recientemente, eliminado dos juegos en cada parte 
y sustituyendo los fuelles originales. 

Iglesia de Santa María 

Encontramos una referencia en Vente, de los años concuenta: "Very fine 
case. Instrument btdlt by Amonio Ruiz in 1781 "<2l. 

Actualmente quedan los restos de la caja de comienzos del siglo XIX, sin 
signo externo de la lengüetería exterior, de tubos y secreto. Poseía cuatro octavas 
de extensión, 1 3  pisas para el pedal, seis registros en el pattido de mano izquierda 
y siete en el de derecha. Franz Arold lo reformó, sin llegar a acabarlo en 1962. 
Dejó un órgano expresivo, desmontó el secreto y los tubos, y abandonó la empresa 
sin terminar la reconstrucción. 

Santuario de Nuestra Señora de las Viñas 

Organo del primer tercio del siglo XIX, obra probablemente de Julián de 
Azuara, dato que no podemos confirmar al no poder abrir el secreto. 

Octava corta, con teclado no original. 
Composición: 

FUENTESPINA 

BAJOS 
Bajoncillo 4 
Violón 13 
Flautado 13 

TI LES 
Clarín 8 
Clarín en Eco 
Flautado en Octava 
Violón 
Flautado 13. 

Organo de 1743, construído por manuel Miguel Sancho, vecino de Peña
fiel, tras solventar el litigio planteado por los organeros Gabriel López Ortega, 
también vecino de Peñafiel. Martín de Resa será quien acompañe a Francisco 
Ortega para la tasación del instrumento{3). 

No se conserva la inscripción del secreto. Ha sido rstaurado recienemente 
por Miguel Angel Avendaño, con la siguiente composición, para el teclado de 45 
notas, partido y nueve pisas: 

{2) !bid., p. 156. 

BAJOS 
Orlos 
Bajoncillo 
Flautado 13 

(3) A.P.F.:"Libro de Documc!llos de Interés". n� 6.  s.f. 
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TIPLES 
Dulzayna 
Trompeta Magna 
Clarín 



GUMIEL DE HIZAN 

Octava 
Trompeta Real 
Violón 
Docena 
Quincena 
Decisetena 
Decinovena 
Lleno en 22a. 
Címbala 

Flautado 13 
Trompeta Real 
Corneta Magna 
Violón 
Octava 
Docena 
Quincena 
Lleno en 12a. 
Címbala. 

El actual órgano fue comprado en 1743 a Manuel Miguel Sancho, m·gane
ro de Peñafiel, por la cantidad de 7.900 reales 141, sustituyendo al antiguo, que lo 
reparó, afinó e instaló dos nuevos fuelles Quintín de Mayo, en mayo de 1547 <sl. 

Tenía 9 juegos partidos: 
Flautado 13 Flautado 13 
Octava 
Docena 
Quincena 
Lleno 
Trompeta Real 

Bajoncillo 
8 Contras 

Octava 
Docena 
Quincena 
Lleno 
Trompeta Real 
Cometa Magna 6 hileras 
Cometa en Eco de 5 hileras 
Clarín 

Octava corta, 45 teclas y fuelle moderno en bomba. El estado actual es 
totalmente desastroso(61• 

PEÑARANDA DE DUERO 

Lo cita Kastner como un instrumento del siglo XVIII t71• 

El órgano tenía doce juegos para ambas manos. Está en proceso de 
reconstruccion, al encontrarse, desde hace unos años, totalmente inservible. Los 

(4) PALACIOS, Fmacisco: "Breve descripción de la iglesia de Santa Marfa de la villa de Gumiel de Hizan", en Bole-
tín Fcmán Gon:cíle:, n� 100, Burgos, 1949, p. 482. 

(5) A.H.P.S.:"Protocolo", Caja 3.078, Vol. 5.263, s.f. 
{6} GRAAAF, G.A.C.:"Fichas ... ", Febrero, 1978, s.p. 
{7) KASTNER, Santiago: "Organos antiguos en Espaiía y Portugal", en Miscdanea en homenaje a /vfonse1ior Hi¡.:inio 

Anglés, Vol. !, Barcelona, 1961. p. 440. 
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restos de la caja están en una dependencia del convento de Madres Concepcionis
tas de la misma localidad. Allí hemos encontrado las etiquetas del partido de mano 
derecha: Trompeta, Clarín, Oboe, Octava, Cometa en Eco de 5 hileras, Flautado de 
13 ,  Docena, Quincena, Dulzaina, Decinovena, Violón y Lleno. La composición 
propuesta por el organero-restaurador, Miguel Angel Avendaño, es la siguiente: 

BAJOS TIPLES 
Flautado 13 Flautado 13 

Violón Violón 
Octava Octava 
Docena Docena 
Quincena Quincena 
Decinovena Decinovena 
Lleno 3 h. Lleno 3 h. 
Trompeta Real Trompeta Real 
Bajoncillo Clarín de Batalla 
Violeta Clarín Claro 

Corneta 5 h. 
Calrín de Eco 

Tiene 12  Contras y teclado de 45 notas. 

Convento de Mades Concepcionistas 

Existe un órgano en la clausura. En la tapa del secreto izquierdo figura 
esta inscripción: "Marcial López de Cadhlanos. Se hizo año de 1879". Y, en la otra 
tapa escribieron a lapíz: "Peliaranda. Abri/ 12 de 1879". 

Se trata de un órgano del siglo XVII, modificado sustancialmente en los 
secretos y en la pm1e inferior de la caja, muy semejante a la de Toro, del año 1666. 
La mayor parte de la tubería es del siglo XVII'"'· 

En la refomm ampliaron en número de notas hasta 54. Al mismo tiempo 
desplazaron los 12 primeros tubos del Violón al lateral izquierdo del órgano. y 
modificaron el antiguo fuelle de cuña con su entonadera. En las actualidad está 
inservible por la pérdida del aire. Manuel López era vecino de Briones (Logroño). 
En 1854 repara el órgano de la abadía cisterciense de Vileña (Burgos) y cuatro 
años después el de la parroquia de Lerín (Navarra). 

La composisicón del órgano es: 
MANO IZQUIERDA 
Lleno 3 h. 
Diez y novena 

MANO DERECHA 
Lleno 3 h. 
Diez y novena 

(8) GRAAF, G.A.C.:"Proyccto de restauración", 20-IX�1982, s.p. 

670 



Quincena 
Docena 
Violón 
Flautado 4 
Clarín 4 

ROA DE DUERO 

Quincena 
Docena 
Violón 
Flautado 4 
Clarín Claro 4. 

También figura en las anotaciones del genial musicólogo afincado en Lis
boa, como un órgano del siglo XVIII(9>. 

El desaparecido órgano procedía del monasterio de La Vid, traído en 
1 842. La colocación supuso a la fábrica 1 .600 reales0m. Descansaba en el lado del 
Evangelio, con una hermosa caja y dos juegos de lengüetería. 

SOTILLO DE LA RIBERA 

Se trata de un órgano de la primera mitad del siglo XVIII, que sufrió una 
remodelación total el año 1 841 ,  como nos lo atestigua el secreto izquierdo, en 
donde podemos leer la siguiente inscripción: "Se reedificó este óragno por el 
maestro don Julián Alfara y Mayordomo el Prvo. don Pedro Diez. Alio 1841". 

En este reparo se amplió el secreto en la parte de los tiples, incorporando 
las tres últimas notas (Si b 4, Si 4 y Do 5), por lo que en su estado primitivo tenía 
42 notas. También se añadieron registros nuevos y se cambiaron la denominación 
de otros, que en la actualidad no responden a la realidad en las etiquetas de los 
tiradores. 

La composición del órgano es la siguiente: 
MANO IZQUIERDA MANO DERECHA 
Chirimía 4"" Clarín 8' 
Trompeta Real 8"" Oboe 8' 
Címbala (Lleno 3 h.) Corneta 
Zímbala (Anulado) Címbala (Lleno 3 h.) 
Decinovena Corneta de Ecos 
Docena Betojose 
Quincena Quincena 
Docena Docena 
Flautado Violón 

Flautado 

(9) KASTNER, S.:"Organos antiguos .. ", p. 440. 
(lO) ZAMORA, Florentino: La villa de Roa, Madrid. 1965, p. 305. 
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Posee además, dos rodilleras y nueve pisas, ocho de las cuales están 
enganchadas a la primera octava del teclado y la última para realizar el efecto de 
ecos, de la Corneta del mismo nombre. 

VID, LA) 

Son varios los órganos que ha habido en el monasterio de Nuestra Señora 
de La Vid. El primero fue reformado en 1786 por Antonio Ruiz Martínez, que sus
tituye la Dulzayna por "el Clarinete "de mano derecha y la Viola en la izquierda, 
además de hacer un juego de Ripieno de tres hileras que acompaña al Lleno de 
idéntico número de tubos. Tras su reforma, el órgano tenía esta configuración 
sonora: Clarín-Violeta, Trompeta Magna-Bajoncillo, Flautado, Corneta, Clarín de 
Ecos, Octava tapada, Docena, Quincena, Decinovena, Lleno, Ripieno y Trompeta 
Real nn. Este órgano fue a parar a la colegiata de Roa después de la exclaustración. 
El monasterio adquiere no nuevo en la segunda mitad de siglo, que también ha 
sido desmontado. Vente pudo contemplarlo allá por los años cincuenta, cuando 
aún funcionaba. 

VADOCONDES 

La nota del secreto izquierdo dice: "Me fecit Joseph Ruiz, maestro orga
nero en Burgos, el año 1825". La composición es: 

BAJOS TIPLES 
Noli me tangere Trompeta Real 
Silencio Clarín Pardo 
Bajoncillo Clarín Claro 
Trompeta Real Corneta 
Chirimía Quincena 
Decinovena Nasardo 
Quincena Octava 
Octava Violón 
Violón Eco de Clarín 
Flautado 13 Falutado 13 

El teclado es de octava corta (45 notas) completamente moderno. Hay 
ocho pisas enganchadas a la primera octava del teclado manual y una más para 
accionar el sistema de ecos. Al mismo tiempo que instalaron el teclado, rasgaron 
los tubos de la lengüetería para afinarlos. La caja es de estilo neoclásica. 

( 1 1) A.H.N.:"Escritura de obligación de hacer el órgano del Monasterio Premostmtcnse de Nuestra Sefiora de La Vid, 
por Antonio Ruiz Martíncz", Sección Clero, Legajo n\! 1390, s.f. 
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LXIV 

A MODO DE CONCLUSION 





64. A MODO DE CONCLUSION 

La abundancia de datos, fechas y documentos, no nos autoriza para esta
blecer unas conclusiones definitivas sobre la organería castellana, y más en con
creto, sobre la soriana. Justo en el momento de redactar estas líneas, ha aparecido 
un nuevo legajo entre los fondos capitulares de la catedral de El Burgo de Osma. 

Poder datar o encuadrar dentro de los límites espacio-tiempo a cualquier 
artífice es una labor arduo difícil. Cualquier trabajo ofrece nuevas facetas, y abre 
nuevos horizontes al estudio de la organería en España. 

De los ochenta y seis ejemplares catalogados, sin contar los instrumentos 
desmantelados a lo largo de los siglos XVI y XVII, quedan en la actualidad cin
cuenta y dos órganos, fruto de la fuette ilusión de mecenas, organeros, escultores y 
organistas. 

El resultado final es la total ausencia de órganos renacentistas y del primer 
barroco. Los dos más "ancianos "son los de Deza, construído por Francisco de 
Sesma en 1705, con las características propias de los órganos de Correa de Arau
xo, y el malogrado de la parroquia agredeña de Nuestra Señora de Magaña. salido 
del taller de José de Mañeru en 1709. A continuación, damos un salto cuanlitativo, 
que va desde mediados del siglo XVIII a comienzos del siglo XIX, coincidiendo 
con el periodo de mayor esplendor de la organería en España. A partir de entonces, 
la indefinición preside la organería soriana. 

Hoy en día suenan los órganos de la parroquia de Nuestra Señora de los 
Milagros, de San Miguel y el del convento de Concepcionistas, en Agreda; Cate
dral, Seminario Diocesano y convento del Carmen, de El Burgo de Osma; parro
quia de Deza; Gómara; Noviercas; San Leonardo; Concatedral de San Pedro. con
vento del Carmen, y convento de Santo Domingo, en Seria; parroquia de Vinuesa 
y parroquia de Yelo. Un total de 16  instrumentos. 

El órgano ha jugado y juega un papel fundamental dentro de la música 
religiosa en las catedrales, colegiatas y parroquias, tanto como instrumento solista, 
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como instrumento acompañante del canto, a pesar de los momentos de esplendor y 
de decadencia. El aspecto económico marca el hilo de los acontecimientos. Espe
cialmente, en el siglo XIX se abren unas heridas difíciles de curar. 

La organería en Soria corre pareja a la de otras provincias; participa de las 
vicisitudes del momento; es lugar de trabajo de los maestros madrileños, De Avila, 
Mendoza, etc.; espacio para asistir a los acontecimientos innovadores de los orga
-neros Ierinenses, Mañeru, Tarazana, etc., 11evado a los resultados finales de la 
mano de Echeverría, Verdalonga, etc.; y también la provincia que acoge la vitali
dad constructiva de los Sánchez, San Juan, Salazar, Azuara, etc. 

La orientación establecida en el siglo XVI se va diluyendo por el quehacer 
de los maestros organeros de siglos posteriores. Sólo el siglo XIX supone un 
parón. Querer superar esta crisis de identidad trajo la pérdida de personalidad para 
la organería, movida por la fuerte influencia extranjera. En nuestros días, parece 
que hemos superado tanta confusión. 

En un segundo plano aparecen los actores cotidianos, los mecenas, los 
clérigos, reunidos o no en cabildos, y los organistas. Aquellos son los promotores 
o agentes pasivos en la construcción del órgano, con la fórmula estereotipada del 
contrato, asesorados por el contable o mayordomo, y a la postre, impulsores de tan 
bello arte. En el siglo XVIII cualquier pueblo tenía un órgano asistido por el orga
nista, que era a la vez sacristán y ejercía la labor de maestro, como depositarios del 
saber musical. No sólo se les confía la faceta de tocar, sino que desempeñan la 
labor de asesoramiento, de manera especial en las catedrales. Cabe destacar los 
nombres de Sebastián Durón, Joaquín Beltrán y Damián Sanz, entre otros. 

Los arquitectos no jugaron un papel decisivo, a excepción de Bernasconi, 
sí lo tienen los entalladores, tallistas, mazoneros y doradores, profesiones relacio
nadas con la organería. Todos pertenecen a gremios familiares, extendidos por 
diferentes zonas, dispuestos a dar albergue a la maquinaría del órgano y embelle
cer la austeridad de la talla. Obedecen las condiciones impuestas por el organero. 
Primero es el instrumento. La caja está función de éste. 

El formato varía en función del espacio arquitectónico y del gusto estético 
imperante. El mueble es una referencia para datar la antigüedad del instrumento, 
que en muchos casos no coincide. La fragilidad de los elementos, provoca múlti
ples reformas. 

Otras profesiones tienen cabida en el mundo de la organería. Nos referi
mos a los artesanos locales, encargados de llevar a cabo los reparos, carpintero, 
herrero y platero. Un lugar especial de atención: los fuelles. 

No podemos olvidar la primacía de los pueblos del Sur de la provincia, 
casi todos pertenecieron a la diócesis de Sigüenza, que suponen casi la mitad de 
los órganos catalogados. La diócesis de Osma fue más pobre, a excepción de la 
catedral, principal foco, que contó con los más renombrados organeros. 

Muchos órganos esperan la pronta puesta en marcha. Es una tarea difícil, 
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puesto que los pueblos están deshabitados, la restauración es costosa y los orga
nistas escasean. 

Somos conscientes de la importancia de nuestro patrimonio, de la riqueza 
existente. Abrimos una puerta a la esperanza: "Al glorioso pasado del órgano lús

pano hoy debe sumarse el brillante presente" nJ. Desde hace unos años ha surgido 
un interés por el instrumento y una mayor concienciación por los valores musica
les. Un mejor conocimiento de la historia de nuestro órgano traerá consigo un 
mayor aprecio a él. 

Cada órgano es un pieza importante y un valioso testigo de la cultura de 
los pueblos, que merece la conservación y recuperación, del que España, y sobre 
todo Soria, es rica en ejemplares e historia. 

( \ )  BONET CORREA, A. :"El Organo Español. Actas del JI Congreso ... ", p. 7. 
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LXV 

RELACION DE ORGANOS EXISTENTES ACTUALMENTE 

EN LA PROVINCIA DE SORIA 

ABEJAR : ................................................. Tomás Sánchez / 1782 
AGREDA : 

-Nuestra Señora de los Milagros .......... Roqués e Hijos 1 1882 
-San Miguel .......................................... Amezúa 1 1920 
-Convento de la Concepción ................ F. Aragonés 1 1 924 

ALMALUEZ : .......................................... Manuel de San Juan 1 1804 
ALMENAR : 

-Parroquia ............................................. Pablo Salazar 1 1801 
-Ermita de Ntra. Sra. de La Llana........ Mariano García / 1825 

ALPANSEQUE : ...................................... Joseph de Loytegui 1 1765 
ARCOS DE JALON : .............................. Juan Francisco Verdalonga /  1803 
ARENILLAS : .......................................... Tomás Sánchez / 1781 
BARAHONA : ......................................... Esteban de San Juan / 1794 
BARCA : .................................................. Cándido Cabezas 1 1820 
BARCONES : .......................................... Lucas de Tarazana / 1749 
BERLANGA DE DUERO : ..................... Ferrnín Userralde y Tomás Sánchez 1 1778 
BURGO DE OSMA, EL : 

-Catedral -Epístola.............................. Esteban de San Juan / 1771 
-Evangelio .................................. José de Echeverría / 1789 

-Convento del Carmen ......................... Jules Magen e hijos / 1875 
-Seminario Diocesano .......................... O.E.S.A 1 1966 

CALATAÑAZOR : .................................. Autor desconocido / 1830 
CASTILFRIO DE LA SIERRA : ............. Autor desconocido / 1797 
CASTILRUIZ : ........................................ Juan Francisco Sánchez 1 1863 
DEZA : ..................................................... Francisco Sesma /1705 
GOMARA : .............................................. Alberdi 1 1929 
IRUECHA : .............................................. Pablo Salazar / 1817 
LICERAS : ............................................... Esteban de San Juan / 1789 
MEDINACELI : ....................................... Juan Francisco Verdalongá 1 1797 
MEZQUETILLAS : ................................. Cándido Cabezas / 1823 
MOLINOS DE DUERO : ........................ Pablo Salazar / 1808 
MONTEJO DE TIERMES : ..................... Juan Francisco Verda1onga 1 1789 
MONTENEGRO DE CAMEROS : ......... Esteban de San Juan 1 1777 
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MORON DE ALMAZAN : ...................... Pablo Salazar / 1822 
NOVIERCAS : ......................................... José Otorel / 1863 
PAONES : ................................................ Bernardo Verdalonga /1793 
POZALMURO : ....................................... Lucas Tarazana 1 Rehecho ca. 185 1 .  
RETOR TILLO Familia Verdalonga. Reformado por Julián 

de Azuara / 1 839 
ROMANILLOS DE MEDINACELI : ..... Joseph de Loytegui / 1756 
SAN LEONARDO DE Y AGUE : ........... Esteban de San Juan / 1773 
SAN PEDRO MANRIQUE : ................... Pablo Salazar / 1804 
SANTA MARIA DE HUERTA : ............. Joseph de Loytegui / 1760 
SORIA : 

-Concatedral ......................................... O.E.S.A. / 1967 
-Espino ...................................... ........... Francisco Calvo / 1816 
-Convento de Madres Carmelitas ......... Aquilino Amezúa 1 1908 
-Convento de Madres Clarisas ............. Autor francés 1 Comienzos del siglo XX 

TORREMOCHA DE A YLLON : ............ Julián de Azuara / 1830 
TORREVICENTE : .................................. Tomás Sánchez / 1794 
UTRILLA : ............................................... Juan Francisco Verdalonga / 1791 
V ADILLO : . . . .  . . .  .. . . .  . . .  ... .............. . . .  ........ . . .  Francisco Martínez de Res a / 17 64 
VELAMAZAN : Joseph de Mañeru y Lucas de Tarazana 1 

1745 
VILLASAYAS : ....................................... Cándido Cabezas / 1752 
VINUESA : .............................................. José de Echeverría / 1785 
YANGUAS : ............................................ Francisco Antonio de San Juan / 1764 
YELO : ..................................................... Juan Francisco Verdalonga / 1801 
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A.C.B.O . ................. . 
A.C.S . ..................... . 
A.C.SL .................... . 
A.D.M.S .................. . 
A.D.O.S . ................ .. 
A.D.O.S . ................. . 
A.H.N ..................... .. 
A.H.P. L.R. ............. . 
A.H.P.M ................. .. 
A.H.P.S . . ................ .. 
A.H.P.SE ................ .. 
A.M.A ..................... . 
A.M.AL. ................. .. 
A.M.S.M.H . ........... .. 
A.M. VA ................. . 
A.MM.CC.S ............ . 
A.P.A. ..................... . 
A.P.AB .................... . 
A.P.AG . .................. . 
A.P.AL. .................. .. 
A.P.ALM . .............. .. 
A.P.AP . .. ................. . 
A.P.AR .................... . 
A.P.ARE . ................ . 
A.P.E . . .................... . 
A.P.BA .................... . 
A.P.BE. ................... . 
A.P.BO ................... .. 
A.P.BR . . .................. . 
A.P.C . .................... .. 
A.P.CA .................... . 
A.P.CAS . ............... .. 

LXVI 

ARCHIVOS CONSULTADOS 

Archivo Catedral de El Burgo de Osma 
Archivo Concatedral de Soria 
Archivo Catedral de Sigüenza 
Archivo de los Duques de Medinaceli de Sevilla 
Archivo Diocesano de Osma-Soria 
Archivo Diocesano de Sigüenza 
Archivo Histórico Nacional 
Archivo Histórico Provincial de La Rioja 
Archivo Histórico Provincial de Madrid 
Archivo Histórico Provincial de S aria 
Archivo Histórico Provincial de Segovia 
Archivo Municipal de Ayllón (Segovia) 
Archivo Municipal de Ahnazán 
Archivo del Monasterio de Santa María de Huerta 
Archivo Municipal de Vinuesa 
Archivo Convento de Madres Carmelitas de Seria 
Archivo Pan·oquial de Almaluez 
Archivo Parroquial de Abejar 
Archivo Parroquial de Agreda 
Archivo Parroquial de Almazán 
Archivo Parroquial de Almenar 
Archivo Parroquial de Alpanseque 
Archivo Panoquial de Arcos de Jalón 
Archivo PmToquial de Arenillas 
Archivo Panoquial de Barahona 
Archivo Panoquial de Barca 
Archivo Parroquial de Berlanga de Duero 
Archivo Parroquial de Borobia 
Archivo Panoquial de Barcones 
Archivo Parroquial de Calatañazor 
Archivo Panoquial de Caltojar 
Archivo Parroquial de Casarejos 
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A.P.CS . ................... . 
A.P.CT . ................... . 
A.P.D . ..................... . 
A.P.F . ...................... . 
A.P.F . . ..................... . 
A.P.G . ..................... . 
A.P.H . ..................... . 
A.P.I. ....................... . 
A.P.J ........................ . 
A.P.L. ...................... . 
A.P.M ...................... . 
A.P.M.A. ................. . 
A.P.M.C . ................. . 
A.P.M.D . . ................ . 
A.P.M.T . ................. . 
A.P.M.V .................. . 
A.P.ME . .................. . 
A.P.N . ..................... . 
A.P.N.S.E ................ . 
A.P.O . ..................... . 
A.P.R . . .................... . 
A.P.R.M . ................. . 
A.P.S.G . .................. . 
A.P.S.L. .................. . 
A.P.S.M.M . ............. . 
A.P.S.N . .................. . 
A.P.S.P.M . .............. . 
A.P.T ....................... . 
A.P.U . ..................... . 
A.P.V . ..................... . 
A.P.VA . .................. . 
A.P.VE . ................... . 
A.P.VI. .................... . 
A.P.Y . ..................... . 
A.P.YE .................... . 
A.PP.CC.B.O . . ........ . 
A.S.B . ..................... . 
B.N.P . ..................... . 
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Archivo Parroquial de Castilfrío 
Archivo Parroquial de Castilruiz 
.Archivo Parroquial de Deza 
Archivo Parroquial de Fuentespina (Burgos) 
Archivo Parroquial de Fleurance du Gers (Francia) 
Archivo Parroquial de Gómara 
Archivo Parroquial de Hortezuela 
Archivo Parroquial de Iruecha 
Archivo Parroquial de Judes 
Archivo Parroquial de Liceras 
Archivo Parroquial de Medinaceli 
Archivo PatToquial de Morón de Almazán 
Archivo Parroquial de Montenegro de Cameros 
Archivo PatToquial de Molinos de Duero 
Archivo Parroquial de Montejo de Tiermes 
Archivo Parroquial de Monteagudo de las Vicarías 
Archico Parroquial de Mezquetillas 
Archivo Parroquial de N epas 
Archivo Pan·oquial de Ntra. Sra. del Espino de Seria 
Archivo Parroquial de Olvega 
Archico Parroquial de Retortillo 
Archivo Parroquial de Romanillos de Medinaceli 
Archivo Parroquial de Saint-Gervais (Francia) 
Archivo Parroquial de San Leonardo 
Archivo Parroquial de Ntra. Sra. La Mayor de Seria 
Archivo Parroquial de Serón de Nájima 
Archivo Parroquial de San Pedro Manrique 
Archivo Parroquial de Taroda 
Archivo PaiToquial de Utrilla 
Archivo Parroquial de Vadillo 
Archivo PmToquial de Vinuesa 
Archivo Parroquial de Velamazán 
Archivo Parroquial de Villasayas 
Archivo Parroquial de Yanguas 
Archivo Parroquial de Yelo. 
Archivo de Padres Carmelitas de El Burgo de Osma 
Archivo Silveriano de Burgos 
Biblioteca Nacional de París. 
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NOTA DEL AUTOR 

En el momento de imprimirse este libro han aparecido a la' luz nuevos documen

tos. Se trata de los órganos de Adradas, Almazán, Almaluez, Alpanseque, Arenillas, Barco

nes, Caltojar, Berlanga, Medinaceli, Morón, Nepas, Paones, Utrilla y Yelo. Algunos hablan 
de la presencia de organeros, que trabajaban en la diócesis. Es el caso de Estebanvela 
(Segovia), realizado por Esteban de San Juan en 1782, por el precio de 6.000 reales, y que 
constaba de Flautado Vilón de madera, Octava, Quincena, Diez y novena, Lleno de 3, Cor
neta de 5, Nazardo de mano izquierda, Diez y setena de mano derecha, Clarín de mano 
izquierda, Bajoncillo de 21 caños y Tambor. 

Juan Francisco Verdalonga pasa de la parroquia de Montejo de Tiermes (Soria) a 

la de Valvieja (Segovia), en donde construye en 1788, por la cantidad de 6.000 reales, un 
instrumento con ocho registros: Flautado Violón de 13, Octava tapada, Docena, Quincena, 
Decinovena, Lleno de 3, Cometa Magna, Timbal y sin lengüetería. 

Los nuevos datos encontrados, también hacen referencia al órgano de Adradas, 

obra de Juan Francisco Verdalonga. Construido en 1786, al mismo tiempo que trabaja en la 
catedral de Sigüenza, por 5.500 reales y constaba de Falutado de 61/2, Violón, Quincena, 
Decinovena, Lleno de 3 ( 1 ,  2/3, l/2), Cometa Real de 5, Timbal en de la sol re, Bajoncillo 
en ala y Clarín en punta de diamente. Dio por bueno, en su declaración del 4 de diciembre 
de 1787, Manuel García Rello, maestro organista de Almazán. También hemos completado 
el nombre del organero que ejecutó la reparación en el órgano de Almaluez en 1783, por 
1 .200 reales. Se trata de Vicente Espina "maestro organero de nactón romana", residente 
en U trilla. U res fue quien actuó, como perito. 

En Almazán, Esteban de San Juan trabaja en los órganos, de forma casi exclusiva, 
en la década de 1780, por ser el organero del obispado. Está presente en la iglesia de San 
Vicente en 1781,  reparando un organito, que había adquirido el cura a Esteban vela, cuando 
fue allí párroco, por 1.256 reales; y en la del Campanario, en 1784; construyendo el de 
Santa María de Calatañazor, en 1791,  por 9.400 reales, gracias a las buenas referencias que 
de él se tienen en los órganos de la catedral de Valladolid. Roque Ybáñez, organista en la 
villa de Velamazán, hace la declaración de la obra (este mismo órgano había sido reparado 
y ampliado por Francisco Martínez, vecino de Tendilla, en 1787, habiendo desechado la 
parroquia, anteriormente, el proyecto de Turull). 

Entre los datos curiosos hemos localizado el precio del órgano de Alpanseque, que 
ascendió a la cantidad de 6.000 reales, y la denominación de Tomás Sánchez, con el título 
de organero del obispado de Osma y constructor de los órganos de Berlanga y Caltojar, 
como ya sabemos, "en donde ha demostrado su habilidad" m 

(1) Datos f:�ciliwdos por Juan Antonio de Marco. obtenidos de un estudio en el Archivo Diocesano de Siguem.a. 








